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Es indiscutible decir que las organizaciones deben adaptarse al cambio para 
poder sobrevivir en ese escenario en el que las empresas se enfrentan día a día 
para poder permanecer en el mercado.

Lo anterior puede hacerse de diferentes maneras que puede ir desde una 
consultoría por parte de profesionales, hasta la formulación de propuestas que 
les permitan su permanencia en los mercados. Por ello el capítulo uno de este 
volumen de ICA expone la aplicación de una consultoría general a una planta 
del giro industrial automotriz de empalme, sonora con la finalidad de conocer 
las áreas de oportunidad de la empresa para crear propuestas de mejora, estu-
dio que consto de cinco fases Fase1: Inicio, Fase 2: Diagnóstico, Fase 3: Planea-
ción, Fase 4: Aplicación y Fase 5: Evaluación y cierre. Como resultado de la 
aplicación de la metodología antes mencionada se obtuvo la implementación 
de las 6 'S como estrategia para el mejoramiento de las áreas de trabajo.

El capítulo dos también hace su aporte con el estudio de calidad de vida la-
boral en personal de una empresa de contadores públicos de Ciudad Obregón, 
Sonora. Esto para conocer cuál es el factor que podría estar influyendo en el 
grado de satisfacción que tienen los empleados en este tipo de empresa. Lo an-
terior lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿existe la calidad de vida laboral 
para los trabajadores de esta empresa? Ya que mantener un ambiente laboral 
propicio y satisfactorio para el desarrollo y bienestar de las personas que con-
forman una empresa, implementando estrategias para el mejoramiento de con-
diciones favorables, motivación y rendimiento laboral para el desarrollo de las 
actividades propias del trabajo, causan un impacto positivo en términos de pro-
ductividad y relaciones interpersonales en la misma.

En el capítulo tres se resalta la importancia de hacer un análisis de la percep-
ción del impacto social como herramienta de medición por parte de emprendi-
mientos sociales ya que toda organización se debe alinear a las estrategias de 
desarrollo sostenible en cuanto a impacto social, ambiental y económico se re-
fieren y también porque así lo consideran la agenda de organizaciones interna-
cionales, gobiernos y empresas.

EDITORIAL
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Enseguida el capítulo cuatro expone la competitividad del contador público 
en el desarrollo profesional en la docencia: caso líderes de cuerpos académicos, 
línea de investigación contabilidad, México. Esto tomando como referencia 
que la generación de empleo, riqueza y bienestar de un país depende en gran 
medida de la competitividad del recurso humano que integran a las organiza-
ciones y por ende, repercute en el Producto Interno Bruto (pib), eligiendo para 
ello los líderes de Cuerpos Académicos (ca), integrados y registrados en la 
base de datos oficial de la Secretaría de Educación Pública (sep), bajo el Pro-
grama de Mejoramiento al Profesorado (proded).

Ya casi para finalizar se presenta un quinto capítulo que aborda el tema de 
los niveles de burnout en profesionales de enfermería en un hospital del Sur de 
Sonora bajo un estudio de enfoque cuantitativo de diseño transeccional des-
criptivo. Usando un instrumento  titulado “cuestionario para la Evaluación del 
Síndrome de Quemarse por el Trabajo” (cesqt) dividido en 4 escalas las cua-
les comprenden ilusión, desgaste, indolencia y culpa. encontrándose correla-
ción con ilusión, desgaste, indolencia y culpa. 

Por último, en el capítulo seis se ve la propuesta de un clúster de camarón en 
el estado de Sinaloa, como propuesta de innovación y mejora sustentable ya 
que Sinaloa y Sonora son los principales estados productores de camarón blan-
co del país y precisamente es ahí donde se desarrolla con mayor auge la cadena 
de valor de este producto. Este estudio resalta los beneficios de la producción 
sustentable, así como las desventajas de estar fuera de un clúster entre otros 
aspectos importantes.

   
 

gregorio guzmán lares,
Director Editorial



resumen 
Aplicar una consultoría general a una planta del giro industrial automotriz en Tetakawi de 
Empalme, Sonora, con la finalidad de conocer las áreas de oportunidad de la empresa para 
crear propuestas de mejora, es el objetivo de esta investigación. Uno de los principales 
problemas de esta empresa es la clasificación y orden de la materia prima, para contrarres-
tar esta situación, se decidió aplicar la metodología de consultoría de Kubr (1995, citado 
por Bernal & Martínez, 2015) la cual consta de cinco fases las cuales son Fase 1: Inicio, 
Fase 2:  Diagnóstico, Fase 3: Planeación, Fase 4: Aplicación y Fase 5: Evaluación y cierre. 
Como resultado de la aplicación de la metodología antes mencionada se obtuvo como 
resultado implementación de las 6´s como estrategia para el mejoramiento de las áreas 
de trabajo.
Palabras claves: consultoría, mejora continua, automotriz, 6´s.

abstract
Applying a general consultancy to a plant of the automotive industrial sector in Tetakawi 
of Empalme, Sonora, in order to know the areas of opportunity of the company to create 
improvement proposals, is the objective of this research. One of the main problems of this 
company is the classification and order of the raw material, to counteract this situation, 
it was decided to apply the Kubr consulting methodology (1995 cited by Bernal and 
Martínez, 2015) which consists of five phases which They are Phase 1: Initiation, Phase 2: 
Diagnosis, Phase 3: Planning, Phase 4: Application and Phase 5: Evaluation and closure. 
As a result of the application of the aforementioned methodology, the implementation of 
the 6’s was obtained as a strategy for the improvement of the work areas.
Keywords: consulting , continuous improvement, automotive, 6´s.
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[8]



[9]

aplICaCIóN DE uNa CONsulTOría
gENEral a uNa plaNTa DEl gIrO 

INDusTrIal auTOmOTrIz
DE EmpalmE, sONOra

application of a general consultancy
to an industrial branch automotive

plant of empalme, sonora

Fecha de recepción: 04/04/2021   Fecha de aceptación: 30/05/2021

Luz Alicia Sánchez-Segundo
Rosario Karina Vélez-Hernández

Nidia Carolina Ruiz-Salas

introducción

La consultoría es un servicio profesional, un proceso de retroalimentación 
donde el consultor aprende de los miembros de la organización y éstos a su vez, 
guiados por el consultor, pueden generar un estado de sinergias que permita 
activar el conocimiento acumulado en el personal (Kubr, 2002 citado por Gue-
rrero et al., 2019).

Según Bernal y Martínez (2015), la consultoría de empresas tiene sus orí-
genes en la Revolución Industrial, durante la aparición de la fábrica moderna 
y las transformaciones institucionales y sociales conexas, siendo sus raíces 
idénticas a las de la dirección o administración de empresas.

Los autores anteriores también indican que la consultoría nació durante el 
siglo xix, pero realmente se cuenta con datos fiables desde inicios de este siglo; 
Los pioneros de la organización científica del trabajo, entre ellos Frederick W. 
Taylor, Frank y Lillian Gilberth, Henry L. Gantt y Harrington Emerson, dieron 
un gran impulso al desarrollo de la consultoría, sus criterios técnicos y metodo-
lógicos para simplificar los procedimientos de trabajo, así como aumentar la 
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productividad del trabajo y la fábrica no eran idénticos, siendo en algunos ca-
sos, incluso, incompatibles. 

Por otro lado, según Domingo Ribeiro (1998 citado por Barraza, 2015), en 
México, la consultoría como industria del conocimiento, comprende dos gran-
des rubros: la consultoría de gestión (administración, economía, finanzas) y la 
consultoría en ingeniería, desde la factibilidad técnica y el diseño hasta los pro-
cesos de conservación y mantenimiento. 

Por lo anterior, el presente proyecto tiene a Cooper Standard como la em-
presa en estudio, la cual  nace en el año 1993, como la planta International Tele-
phone and Telegraph (itt) Industries, siendo el primer cliente la planta 10 de 
Augat Wiring Systems y es las líneas de vacío el primer producto de la planta 
ubicada en el Parque Industrial Maquilas Tetakawi del Grupo Offshore de Em-
palme y que actualmente se autodenomina Tetakawi.

En el año del 2006, se le hicieron cambios tecnológicos en maquinarias y am-
pliación de áreas de trabajo. Además, fueron absorbidos por la firma de Cooper 
Standard Automotive, compañía que se encuentra en 20 países y cuenta con 20 
plantas con un total de 27 mil empleados (Cooper Standard, 2019).

A la fecha, Cooper Standard es un proveedor global líder de sistemas y com-
ponentes para la industria automotriz, sin embargo es importante implementar la 
consultoría para conocer sus áreas de oportunidad y a su vez implementar 
mejoras que puedan ayudar a la empresa a mantenerse o mejorar la posición en 
la que está en el mercado.

Por otro lado, la consultoría no solamente puede ayudar a detectar y solu-
cionar problemas existentes, sino que también puede mantenernos protegidos 
ante diversas amenazas, las cuales todo negocio necesita prevenir, además de 
darte ideas innovadoras para mejorar la estabilidad y rentabilidad de tu empresa 
(Smart Speakers, 2018). Por lo anterior, surge la siguiente pregunta detonante 
¿Cuáles son los beneficios de aplicar una consultoría general a una planta de 
giro industrial?

Por otro lado, es importante mencionar que la presente investigación tiene 
como objetivo aplicar una consultoría general a una planta del giro industrial 
automotriz en Tetakawi de Empalme, Sonora, con la finalidad de conocer las 
áreas de oportunidad de la empresa para crear propuestas de mejora. 

Método

Participantes

La presente investigación se basa en una empresa del giro industrial automo-
triz, ubicada en Tetakawi Parque Bellavista, en el departamento de ingeniería, 
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el cual cuenta con cinco personas del género masculino; donde las edades se 
encuentran entre los 20 y 40 años, distribuidos en los siguientes puestos: Inge-
niero de calidad, Ingeniero de procesos, Ingeniero de mantenimiento e inge-
niero de operaciones, cada uno contribuye para la solución de problemas. 

Materiales

El instrumento que se utilizó para la elaboración de la investigación fue el 
formato uno “Diagnóstico inicial’’ de la materia de Prácticas V, el cual consta 
de 113 preguntas las cuales fueron divididas en una siete de apartados, represen-
tando a los departamentos de la empresa, como se describen a continuación: 

	Apartado 1. Administración. En este apartado se solicitan los datos gene-
rales de la empresa, tales como: necesidades y/o problemas expuestos 
por el empresario, fecha de inicio, el giro, tipo de empresa, antecedentes 
y la estructura organizacional. Asimismo, cuenta con 46 cuestionamien-
tos que están referidos al funcionamiento general de la empresa.

	Apartado 2. Recursos Humanos. Este apartado muestra 10 preguntas en 
las cuales se especifica la cantidad de empleados conformados en la orga-
nización, periodo de contratación. También muestra los principales eje-
cutivos por edad, nombre y puesto, se cuestiona si cuenta con sindicato, 
el cómo se otorgan los sueldos y salarios, si proporcionan seguro social y 
más cuestionamiento con respuestas dicotómicas (Sí/No) referentes a 
los trabajadores.

	Apartado 3. Productos y mercado. En este apartado se muestran 5 cues-
tionamientos en el cual se especifica los productos y servicios que se 
ofertan en la empresa, las contribuciones de los productos y/o servicios a 
las ventas anuales, contribución a la utilidad total y si el producto se co-
mercializa a nivel local, regional o nacional por método de exportación. 

	 Además, da a conocer sus principales clientes, el porcentaje sobre las 
ventas totales, forma de pago y los años de relación comercial que se tie-
ne. Al igual que los principales competidores, dónde están ubicados y el 
ámbito de operación. Otros aspectos que se muestran son los meses de 
mayores ventas y porcentaje sobre ventas anuales de los meses de mayo-
res ventas.

	Apartado 4. Producción. Este apartado no cuenta con un cuestiona-
miento, únicamente se muestra el aprovechamiento, es decir, el porcenta-
je de la capacidad aprovechada, las mermas sobre producción total. Por 
consiguiente, se da a conocer la cantidad de obreros y empleados desti-
nados a la producción, días de trabajo al año, turnos de trabajo, horarios 
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de trabajo, proceso productivo, en el cual se especifica el diagrama de 
flujo que se lleva a cabo en la organización.

 Además, se muestran las etapas del proceso productivo especificando si 
es: manual, semiautomatizado o automatizado y la principal maquina-
ria/equipo, número de maquinaria/equipo disponible, antigüedad 
(años) y las condiciones de la maquinaria/equipo.

	Apartado 5. Seguridad y medio ambiente. En este apartado se muestran 
10 preguntas que dan respuesta a las condiciones generales de las insta-
laciones, el equipo de seguridad para los trabajadores, especificando 
prevención de riesgos y accidentes de trabajo, programas de seguridad e 
higiene, manejo de sustancias, el cómo trabaja la producción y sobre 
equipos anticontaminantes.

	Apartado 6. Calidad. El apartado de calidad da a conocer las principales 
quejas del cliente y las acciones que se utilizan para contrarrestarlas, 
muestra si se dan a conocer las especificaciones del producto, de cómo el 
cliente las pide, los tipos de certificaciones en los sistemas de calidad y 
encuestas de satisfacción al cliente.

 Este apartado cuenta con 9 preguntas respondiendo sí o no, con especi-
ficaciones para que el empresario pueda dar su punto de vista y aclaracio-
nes de este apartado.  

	Apartado 7. Finanzas. El apartado de finanzas, da a conocer mediante 6 
cuestionamientos, las principales operaciones de la empresa como lo 
son los registros sistemáticos de la empresa, además de que da a conocer 
si se elaboran estados financieros y la periodicidad en que estos son elabo-
rados.

 Del mismo modo, se da a conocer la situación financiera real de la empre-
sa y los periodos en lo que se hace, además de las principales deudas.

Procedimiento

El presente trabajo se basa en el proceso de consultoría de Kubr (1995 citado 
por Bernal y Martínez, 2015), el cual está orientado hacia negocios y debe con-
siderarse como una profesión. El proceso consta de cinco fases las cuales son las 
siguientes: 

	Fase 1: Inicio. En la primera fase se dio a elegir la empresa en estudio, en la 
cual se comenzó a realizar las prácticas profesionales siendo la IV y V como 
cumplimiento de materia. Por consiguiente, se hizo la carta de autoriza-
ción para posteriormente ser confirmada en la planta industrial automo-
triz ubicada en Empalme, para después proceder a los convenios precisos 
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de manera que fuera formalizada la vinculación entre universidad y em-
presa.

	Fase 2. Diagnóstico. Después de haber obtenido la aprobación de la em-
presa, se hizo un diagnóstico en base a problemas que se encontraron 
en la planta de forma que fueran solucionados. Además, mediante el 
diagnóstico se dará a conocer la situación real de la organización. El 
proceso se llevó a cabo basado en la aplicación del instrumento de eva-
luación. Una vez que se obtuvieron los resultados, se simplificaron y 
analizaron para posteriormente hacer el plan de acción.

	Fase 3. Planeación. En base a los resultados obtenidos en el diagnóstico, se 
continuó con el desarrollo de la planificación de las acciones correctivas, 
que se realizaría para dar solución a los problemas detectados y/o crear 
actividades de mejora.  La propuesta se dio a conocer al Ingeniero encarga-
do del departamento, para posteriormente comenzar con la realización de 
estrategias con el objetivo de mejorar la manera de trabajar de los operado-
res. 

	Fase 4. Aplicación. En esta fase se empezó con la ejecución de las estrate-
gias para la mejora en la planta, que por ende se tuvo que tomar en cuenta 
la aplicación de la ayuda visual del material y número de parte que se co-
rre en la máquina de las diferentes áreas de trabajo.

	Fase 5. Evaluación y cierre. Finalmente, se concluyó con una evaluación 
del ingeniero encargado del área, en donde se aplicó la acción correctiva 
basada en el mejoramiento de facilidad de trabajo a los empleados, don-
de las estrategias fueron el éxito de las diferentes áreas, ya que los opera-
dores tanto nuevos ingresos como trabajadores de años, se familiarizan 
con el número de parte actualizado.

Resultados

En el presente capítulo se darán a conocer los resultados obtenidos de la inves-
tigación ya concretada, tomando en cuenta las fases realizadas en la metodolo-
gía y en el apartado de procedimiento.

	Fase 1. Inicio
 El resultado de esta fase se obtuvo que la empresa en estudio, Industrial 

automotriz Cooper Standard de Tetakawi Parque Bellavista de Empal-
me, Sonora, autorizó la aplicación de la consultoría a través de los alum-
nos de la Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico de 
Sonora (itson) Campus Empalme, por lo que se llevó a cabo la elabora-
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ción y la firma de convenios para dar paso a la formalización de contacto 
entre la escuela y la empresa.

	Fase 2. Diagnóstico 
 Después de la firma de convenios que daban paso a la vinculación entre 

el instituto y la empresa, se  obtuvo como resultado de la aplicación del 
instrumento ‘’Diagnóstico Inicial’’ de la consultoría General (el cual fue 
aplicado a los encargados del área únicamente al apartado según su fun-
ción)  lo siguiente de cada apartado del instrumento:

  Apartado 1: Administración
 En el área de administración se dio como resultados generales de la 

empresa, las necesidades y/o problemas expuestos por el empresario, 
las cuales son: paro de producción, quejas de clientes, perdida de di-
nero (por inversión).  Por lo tanto, las causas de ello sería el no medir 
los tiempos, procesos, capacitación del personal y falta de comunica-
ción entre jefe y operador. En base a los treinta y cinco cuestiona-
mientos del mismo apartado, se obtuvo que la empresa tiene definida 
y visible su visión, misión, valores y sus políticas.

  Apartado 2: Recursos Humanos
 Mediante los resultados de las nueve preguntas de este apartado, se 

obtuvo que la empresa maneja una selección de personal, en el cual 
primero es necesario pasar por un proceso de solicitudes en una em-
presa externa, para posteriormente de ser contratados. Continuando 
con el proceso, se les realiza una inducción sobre las actividades del 
puesto asignado.

 Además, se obtuvo que la empresa proporciona inducción al personal 
en la empresa general y por puesto y que por lo cual está documenta-
do.

  Apartado 3: Productos y mercados
 En este apartado se obtuvo como resultado, que la empresa cuenta 

con ventas cíclicas y por lo cual sus ventas son directas. Por lo tanto, 
las ventas de la empresa han impactado conforme las exigencias y es-
pecificaciones de los clientes.

  Apartado 4: Producción
 En este apartado se obtuvo que la producción varía de proceso y la 

maquinaria, si recibe un mantenimiento constante. Además, cuenta 
con controles de inventario para cada tipo de situación, ya sea de ma-
teria prima, en proceso, producto terminado, en tránsito y obsoleto, 
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en el cual es registrado en el sap(Sistema de Aplicaciones y Produc-
tos). 

  Apartado 5: Seguridad y medio ambiente
 En este apartado se obtuvo como resultado, que todas las condicio-

nes de las instalaciones si son adecuadas, cada trabajador cuenta 
con su equipo de seguridad obligatorio sin excepción alguna. Se ma-
nejan sustancias tóxicas, de tal manera que se cuenta con un progra-
ma de seguridad e higiene llamado Programa de Seguridad.

  Apartado 6: Calidad
 En este apartado se obtuvo como resultado de los ocho cuestiona-

mientos, que la empresa cuenta con quejas (formales e informales) 
frecuentes de los clientes respecto a la calidad, por tal motivo se to-
man acciones para contrarrestar las quejas de los clientes, es decir, se 
responde al cliente con un 8D (8 Disciplinas: método de solución de 
problemas), el cual es elaborado con todos los departamentos involu-
crados (ingeniería, calidad, mantenimiento). Es importante mencio-
nar que la empresa cuenta con certificación oficial de la calidad 14001 
1atf16949.

  Apartado 7: Finanzas
 En este apartado basado en 12 cuestionamientos no aplicaban para la 

empresa, puesto que no se contaba con un departamento de finanzas, 
ni de caja chica.

 Por otro lado, se observó que la planta en general no mantiene un or-
den de la materia utilizada. Se necesita control e higiene en las áreas. 

 Además, distintas áreas de la planta no manejan identificaciones para 
el material a utilizar, las cuales son requeridas para poder llevar un ma-
nejo adecuado del material y para los trabajadores que ingresen se fa-
miliaricen mejor, lo cual lo obsservaremos la figura 1. 

 Los trabajadores utilizan diferentes materiales y números de parte 
por semana, los cuales no están establecidos o no hay ayudas visuales 
que hagan el cambio de números de parte para saber manejar el pro-
ceso del día o semana muestra de ello esta representado en la figura 2.

	Fase 3. Planeación
 En base a los resultados obtenidos en la fase anterior, esta etapa se de-

finición la estrategia con la que se iba a trabajar la cual fue la aplicación 
de las 6S (también conocido como 5S + seguridad) considerando los pa-
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Figura 1. Componentes mal identificados y no ordenados.

Nota: Foto tomada en la empresa antes de la aplicación de la metodología.

Figura 2. Materiales desordenado sin número de parte establecido.

Nota: Foto tomada en la empresa antes de la aplicación de la metodología.
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sos de Allman (2020), con la finalidad del mejoramiento de las áreas de 
trabajo, con estos datos se ha realizado la tabla 1. 

Tabla 1. Planeación de la aplicación de los pasos de la metodología de las 6S.

Paso Nombre del paso Fecha de aplicación 

Paso 1 Clasificación (Seiri) Semana 1

Paso 2 Organizar (Seiton) Semana 1

Paso 3 Brillante (Seiso) Semana 2

Paso 4 Seguridad Semana 3 

Paso 5 Fijación de normas (Seiketsu) Semana 3

Paso 6 Mantener (Shitsuke) Semana 3 en adelante.
Nota: Lo anterior fue elaborada considerando los pasos de la metodología de las 6S y los tiempos 
disponibles en la empresa.

	Fase 4. Aplicación
 En esta fase se procedió a la implementación de la estrategia de las 6S. 

Se identificaron en cada área de trabajo y el material que utilizan con 
su número de parte considerado en el sistema sap manejado por la em-
presa en estudio. Lo anterior para mejorar la ubicación y control de los 
artículos, y por ende el trabajador podrá conocer mejor el tipo de compo-
nente, también  ayudaría a los nuevos trabajadores a aprender mejor el 
proceso asignado. Los anterior se aplicó de la siguiente manera: 

 Paso 1. Clasificación (Seiri): Se realizó la clasificación de los mate-
riales, ordenando los diferentes números de parte en bines acuerdo 
al tamaño del material, observémoslo en la figura 4.

Figura 4. Clasificación de las piezas.
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Nota: Foto de como se clasificaron las piezas, es importante mencionar que se consideró la clasi-
ficación que se tenía en el programa SAP (Sistema de Aplicaciones y Productos).

 Paso 2. Organizar (Seiton): Se procedió con la organización de los 
materiales por número a través de plasmar ayudas visuales donde 
más se requiera, las cuales se imprimieron y en ellas se define el nú-
mero de material con su respectiva imagen lo cual se muestra en la 
figura 5.

Figura 5. Acomodo de los materiales.

Nota: Para el acomodo de los materiales se consideró la clasificación que se tenía en el programa 
sap (Sistema de Aplicaciones y Productos).

 Paso 3. Brillante (Seiso): Después de haber organizado los materia-
les se realizó la limpieza del área de trabajo, donde se retiraron los 
materiales no necesario de las líneas de producción. Ejemplo: pin-
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zas, ya que hay trabajadores ajustan la maquinaria, siendo que los 
de mantenimientos son los encargados.

 Paso 4. Seguridad:  Después de procedió la colocación de señala-
mientos de seguridad en las líneas de producción, para ello se enmi-
caron imágenes en forma de libro llamadas andones, con la finalidad 
de colocarlos en las diferentes estaciones de producción de manera 
que los trabajadores indiquen a su jefe inmediato la situación en la 
que se encuentran produciendo. Ejemplo: círculo verde significa que 
la producción está fluyendo de forma activa o normal y el rojo signifi-
ca que la línea paró por alguna anomalía en la máquina o falta de ma-
terial no entregado por repartidores de almacén.

 Paso 5. Fijación de normas (Seiketsu): En este paso se procedió con el 
establecimiento de las nuevas reglas por medio de recordatorios vi-
suales.

 Paso 6. Mantener (Shitsuke): En este paso se propuso a la empresa 
que hiciera un rol para mantener el área limpia y ordenada. 

	Fase 5. Evaluación y Cierre
 Al finalizar la mejora se procedió con la última actividad, es decir, ‘Verifi-

cación de la propuesta de mejora basada en las 6S”, donde se obtuvo como 
resultado el cambio en las áreas de trabajo. Se plasmaron las ayudas vi-
suales en las áreas de trabajo con sus respectivas imágenes del compo-
nente y el número de parte del mismo. 

Discusión 

Como respuesta a la pregunta detonante resultado de esta investigación, la cual 
fue ¿Cuáles son los beneficios de aplicar una consultoría general a una planta de 
giro industrial? se tuvo como beneficio la implementación de la metodología 
de las 6S como estrategia de mejora beneficiando a los empleados con las ayudas 
visuales para poder aprenderse con facilidad el tipo y número de componente 
de la línea, sobre todo para los empleados de nuevo ingreso.

Por lo anterior, es importante mencionar que antes de ser 6S también conside-
radas como 5S como lo indica Aldavert et al. (2016), los cuales la define como una 
herramienta  mundialmente  conocida,  implantada  inicialmente en las indus-
trias japonesas, gracias al impacto y cambio que generan tanto en las empresas 
como en las personas que la  desarrollan; se centran en potenciar el aprendizaje 
de las personas que trabajan en las organizaciones gracias a su simplicidad y 
agilidad por realizar pequeños cambios y mejoras con el  fin  de  experimentar  
y aprender con ellas. 
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Por otra parte, Manzano & Gisbert, (2016), indican que la metodología 5S es 
una herramienta que trata de establecer y estandarizar una serie de rutinas de 
orden y limpieza en el puesto de trabajo.  

Sin embargo, Gutiérrez, (2014), indica que el enfoque primordial de esta 
metodología desarrollada en Japón es que para que haya calidad se requiere 
antes que todo esté organizado, en orden, limpieza y disciplina. Ghodrati & 
Zulkifli, (2012) añaden que se utiliza para configurar y mantener la calidad 
del entorno de trabajo en una organización.Por lo anterior, la importancia de la 
implementación de esta metodología en la empresa en estudio.

conclusión 

En conclusión contratar un servicio de consultoría empresarial es similar a 
cuando vas al médico a un chequeo de rutina. Un consultor empresarial, hacien-
do uso de una metodología de consultoría, examinará el posicionamiento de tu 
empresa. De este modo, se pondrá atención a los síntomas de alerta para poder 
realizar un diagnóstico de la situación actual de su empresa, y te recomendará 
las estrategias a seguir y las formas de implantar las dichas estrategias en la or-
ganización (Action Coach, 2020). 

Por lo anterior, el objetivo del presente proyecto consistió en la aplicación de 
una consultoría general a una planta del giro industrial automotriz en Tetakawi 
de Empalme, Sonora, con la finalidad de conocer las áreas de oportunidad de la 
empresa para crear y aplicar propuestas de mejora. De la cual se obtuvo como 
resultado la implementación de las 6S como estrategia de mejora la distribu-
ción de las áreas de trabajo para mantener ordenado, agilizar la ubicación de las 
piezas y disminuir movimientos. 

Por último, se recomienda realizar constantemente consultorías para detec-
tar las áreas de oportunidad para poderlas disminuir. 
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resumen
La calidad de vida laboral es un factor esencial dentro de las empresas al querer mante-
ner a su personal dentro de un área de confort para llevar a cabo sus tareas diarias. Con 
este término se presenta determinar cómo los trabajadores perciben de forma objetiva 
y subjetiva su entorno dentro de la institución, mediante dimensiones que engloben su 
percepción.
La investigación tiene por objeto aplicar un instrumento para conocer la calidad de vida 
laboral de los trabajadores de la empresa. La muestra del estudio corresponde al 100 % 
que son 18 trabajadores de 18 en total del sector privado.
El instrumento de medición aplicado para la calidad de vida laboral consta de 42 ítems 
divididos en 4 indicadores: satisfacción laboral, condiciones y medio ambiente del tra-
bajo, organización e indicadores globales. Está diseñado para ayudar a mejorar y corregir 
las estrategias con que operan las empresas u organizaciones tanto a sus grupos de inte-
rés internos como externos.
Palabras clave: calidad de vida laboral, satisfacción laboral, trabajadores.

abstract
The quality of work life is an essential factor within companies in order to keep their 
comfort zone to carry out their daily tasks. This term is used to determine how workers 
objectively and subjectively perceive their environment within the institution, through 
dimensions that encompass their perception.
The purpose of the research is to apply an instrument to know the quality of working life 
of the company’s workers. The study sample corresponding to 100% that is 18 workers 
out of 18 in total from the private sector.
The measurement instrument applied for the quality of work life consists of 42 items di-
vided into 4 indicators: job satisfaction, work conditions and environment, organization 
and global indicators. It is designed to help improve and correct the strategies with which 
companies or organizations operate, both to their internal and external stakeholders.
Key words: quality of work life, job satisfaction, workers.
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introducción

La calidad de vida laboral se refiere a las políticas de recursos humanos que 
afectan directamente a los trabajadores, tales como carrera administrativa, cui-
dado de sus dependientes, seguridad laboral, salud y bienestar, balance trabajo 
familia y diversidad entre otros.

El interés por la Calidad de Vida ha existido desde tiempos inmemorables. 
Sin embargo, el concepto como tal y la preocupación por la evaluación sistemá-
tica y científica del mismo es reciente. El termino empieza a ser popular en la 
década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbitos 
muy diversos, como son la economía, la salud, la salud mental, la educación, 
la política y el mundo de servicios en general.

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los debates 
públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida 
urbana y comúnmente en el ámbito laboral. Durante la década de los 50 y a 
comienzos de los 60, el interés por conocer el bienestar humano y la preocupa-
ción por las consecuencias de la industrialización de la sociedad hacen surgir 
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la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, y desde las Cien-
cias Sociales se comienza el desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos 
que permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de los habi-
tantes de una población. Estos indicadores tuvieron su propia evolución siendo 
en un primer momento referencia de las condiciones objetivas, de tipo econó-
mico y social, para en un segundo momento contemplar elementos subjetivos 
(Arostegui, 1998).

Estudiar la calidad de vida en el trabajo tiene como propósito responder a 
las necesidades de un medio ambiente laboral cada vez más exigente (Raduan, 
LooSee, Jegak y Khairuddin, 2006), ya que pareciera que se vuelve atras en este 
concepto, dado que cada vez un número mayor de empresas optan por formas 
de gestión que tienen como base la deshumanización de las relaciones laborales 
en busca de mayores niveles de competitividad, productividad y posicionamiento 
en el mercado. Como parte de esta tendencia surge con mayor fuerza la importan-
cia que en las nuevas formas de gestión empresarial y de recursos humanos actua-
les adquieren los estudios sobre el tema de calidad de vida laboral. Se han reali-
zado amplias investigaciones en las que se concluye que la cvl debiera ser uno de 
los elementos más importantes dentro de las organizaciones, pues al propiciar 
el bienestar de los trabajadores es posible acortar la brecha y así garantizar la pro-
ductividad de las empresas (Gómez, 2010; Yue-Lok y So-Kum, 2009).

Para Baitul, 2012, la calidad de vida laboral está basada en la percepción que 
expresan los empleados de una organización sobre su grado de satisfacción o 
insatisfacción con respecto al medio ambiente en el que laboran, lo que resulta 
en una evaluación del grado de bienestar y el desarrollo que estas condiciones 
generan en los recursos humanos, la misma que cuando es negativa, en térmi-
nos generales, impacta en el óptimo funcionar de la empresa citado por Velaz-
co, 2018; p. 60).

De lo anterior, se enfatiza la importancia de conocer la percepción a fin de 
identificar la calidad de vida laboral que se maneja dentro de esta empresa 
evaluando así, para conocer cuál es el factor que podría estar influyendo en el 
grado de satisfacción que tienen los empleados en este tipo de empresa. Lo 
anterior nos lleva a plantear la siguiente pregunta:   ¿existe la calidad de vida 
laboral para los trabajadores de esta empresa?

revisión literaria

Calidad de vida laboral:
La calidad de vida laboral es “mantener un ambiente laboral propicio y satisfac-
torio para el desarrollo y bienestar de las personas que conforman una empresa, 
implementando estrategias para el mejoramiento de condiciones favorables, 
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motivación y rendimiento laboral para el desarrollo de las actividades propias 
del trabajo, causando un impacto positivo en términos de productividad y rela-
ciones interpersonales en una empresa” (Suescún, Sarmiento, Álvarez y Lugo, 
2016, p.14).

Indicador individual:
La evaluación percibida por el trabajador, es decir, como lo experimenta y se 
desarrolla en su área de trabajo. Entre los indicadores individuales están la satis-
facción laboral, nivel de motivación, expectativas, actitudes y valores hacia el 
trabajo, implicación, compromiso, calidad de vida laboral percibida, etc. (Kanun-
go; 1984).

Satisfacción laboral:
Para poder desarrollar el tema de la satisfacción laboral hay que empezar por 
definir que es la satisfacción y cuál es el concepto de trabajo para algunos auto-
res. El diccionario define la satisfacción como el “Sentimiento de bienestar o 
placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad”. 
Sin embargo Maslow (1991) citado en Pablos (2016) explica que el ser humano 
raramente alcanza un grado de satisfacción completa, excepto en breves pe-
riodos de tiempo. Tan pronto se satisface un deseo, aparece otro en su lugar. 
Cuando este se satisface, otro nuevo se sitúa en primer plano y así sucesivamente. 
Es propio del ser humano estar deseando algo, prácticamente siempre durante 
lo largo de toda su vida. 

Organización: 
Reúne las variables relacionadas con aspectos como el sistema de trabajo, políti-
cas y métodos de dirección y gerencia, la cultura y estrategias organizacionales 
como organización del trabajo, efectividad y productividad (Marks; 1986).

Indicadores globales:
Agrupa Indicadores como los factores económicos, políticos, ecológicos, socia-
les, histórico-culturales y tecnológicos que tienen que ver con el entorno laboral 
como calidad de vida, bienestar y salud laboral (Giory; 1998, Casas; 1999).

metodología 

La presente investigación es de tipo cualitativo, los métodos utilizados fueron 
exploratorio- descriptivo y documental, para lo cual se revisaron libros, revistas 
y páginas de internet relacionadas con el tema, para determinar los distintos 
elementos que conforman la calidad de vida laboral, para compilar y sistemati-
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zar la información partiendo de los antecedentes, diferentes definiciones, así 
como los factores que componen el término. 

La empresa de estudio corresponde al sector privado con un total de 18 em-
pleados incluidos socios.

Tabla 1.
dotacion

Institución Universo Muestra % respuesta
Privada (servicio) 18 18 100%

Fuente:

La aplicación del instrumento de medida del sector privado alcanzó 18 en-
cuestas respondidas, que corresponden a un 100% de tasa de respuesta. 

El instrumento para medir la calidad de vida laboral está basado en la norma 
internacionales sa8000. La sa8000 es una certificación voluntaria la cual fue 
creada por una organización estadounidense llamada Responsabilidad Social 
Internacional (Social Accountability International - sai), con el propósito de 
promover mejores condiciones laborales. La certificación sa8000 se basa en los 
acuerdos internacionales sobre las condiciones laborales, los cuales incluyen te-
mas tales como justicia social, los derechos de los trabajadores, etc. Algunas de 
las más grandes empresas agrícolas exportadoras de banano, piña, tabaco, vino, 
frutas enlatadas y café procesado, cuentan con la certificación sa8000. (Chiang; 
2009).

Instrumento: 
Tabla 2.

parte i. información gener al. distribución de la encuesta
1 Género
2 Edad
3 Estado civil
4 N° de hijos o personas a cargo
5 Antigüedad en la empresa
6 Grado
7 Calidad jurídica
8 Ciudad donde vive

parte ii. calidad de vida labor al. dimensiones
1 indicadores individuales ns ps as bs ms

1.1. Satisfaccion laboral
1.1.1 Con el trabajo en general
1.1.2 Con el ambiente fisico del trabajo
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1.1.3 Con la forma en que se realiza el trabajo
Tabla 2.

parte ii. calidad de vida labor al. dimensiones
1 indicadores individuales ns ps as bs ms

1.1.4. Con la oportunidad de desarrollo

1.1.5. Con la relacion subordinado-supervisor

1.1.6. Con la remuneracion

1.1.7 Con la capacidad de decidir autonomamente

1.1.8 Reconocimiento que recibe por su esfuerzo

2 condiciones y medio ambiente del trabajo md d n a ma

2.1 Ambiente f Ísico del lugar de trabajo

2.2 Salud, seguridad y condiciones del trabajo

3 organización md d n a ma

3.1 Provacidad del trabajador

3.2 Beneficios, compensaciones y desempeño

3.3 Violencia laboral

3.4 Reclutamiento y contratación

3.5 Cultura laboral

3.6 Capacitacion y desarrollo de personal

4 indicadores globales md d n a ma

4.1 Balance trabajo-tiempo personal

4.2 Diversidad y respeto

4.3 Discriminacion

4.4 Reducciones, despidos y cierres

4.5 Acoso sexual

comentarios

Nada
satisfecho

Poco
satisfecho

Algo
satisfecho

Bastante 
satisfecho

Muy
satisfecho

ns ps as bs ms

Muy en 
desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo 
Muy

de acuerdo 
md d n a ma

Fuente:
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El instrumento de medición es una encuesta auto administrada, el encuesta-
do lee y responde. La encuesta se tomó de un estudio de calidad de vida laboral 
denominado:

“Estudio Empírico de calidad de vida laboral, cuatro indicadores: satisfacción 
laboral, condiciones y medioambiente del trabajo, organización e indicador 
global, sectores privado y público. Desarrollo, aplicación y validación del ins-
trumento” el cual fue diseñado por la autora del mismo con base a la sa8000 y 
se tomó para efectos de esta investigación y a la vez se le hicieron modificaciones 
para su aplicación. La encuesta fue diseñada de forma combinada, con preguntas 
cerradas de tipo dicotómicas que establecen solo dos alternativas de respuesta 
y de evaluación donde el mismo encuestado contesta una escala de intensidad 
creciente de categorías de respuestas. Utilizando el formato de respuesta Likert 
(muy en desacuerdo MD, en desacuerdo D, neutro N, de acuerdo A, muy de 
acuerdo MA)

Para el caso de la empresa investigada se optó por aplicar el instrumento 
mediante google forms debido que la mayoría de empleados trabajan en distin-
tos turnos y con altas medidas de seguridad debido a la pandemia del sars 
covid 2.

Resultados primera parte

1. género, edad y antigüedad
Tabla 3.
genero edad y antigüedad

empresa privada
femenino masculino

genero 10 (55.5 %) 8 (44.44%)

edad 23 (20%) 22 (12.5%)

24 (20%) 24 (50%)

31 (20%) 26 (12.5%)

52 (10%) 29 (12.5%)

54 (10%) 38 (12.5%)

47 (10%)

65 (10%)

promedio 37 26

antigüedad 8 M (20%) 1.5 (37.5%)

2 A (10%) 10 M (12.5%)
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3 A (10%) 7 A (12.5%)

6 A(10%) 6 A (12.5%)

13 A(20%)  1.6 (12.5)

10A(10%)

21 A (10%)

9A (10%)
Fuente:

En la tabla número 3, se muestra que la empresa es mayoritariamente feme-
nina, 55.55%. se puede observar que la edad promedio entre las mujeres es de 37 
y la edad promedio de los hombres es 26 lo cual quiere decir que es una empre-
sa medianamente joven , ya que dan oportunidad a jóvenes egresados de la uni-
versidad, así como también laboran en esa empresa adultos de más de 50 años 
que tienen hasta 21 años laborando.

En cuanto a la antigüedad de los empleados en la empresa se puede ver que es 
una empresa estable hablando de la rotación, ya que los trabajadores que tienen 
poco tiempo son jóvenes y probablemente sea su primer trabajo.

2. gr ado
Tabla 4.
gr ado

empresa privada
femenino masculino

profesional 90% 75%

administr ativo 10% 0%

tecnico 0% 0%

auxiliar 0% 25%
Fuente:

Se puede observar en la tabla número 4 que en la empresa las actividades 
laborales son especificas lo que se manifiesta en el grado de profesionales en 
total un 90% en las mujeres encuestadas y solo un 10% de mujeres con cargo 
administrativo y un 75 % en los hombres así como un 25% para los hombres que 
ocupan el grado de auxiliares.
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3. calidad juridica
Tabla 5.
calidad juridica

empresa privada
femenino masculino

contr ato 50% 37.5%

planta 50% 62.5%
Fuente:

  
La tabla 5 hace alusión a los empleaos por planta y contrato, observando un 

total del 50 % de las mujeres son de planta mientras el otro 50% son por contra-
to, así como el género masculino ocupa un 37.5% los empleos por contrato, y 
un 62.5 % tienen planta.

Segunda parte

1. indicador individual
Tabla 6.
indicador individual

satisfacion 
labor al likert gr ado de

satisfaccion
por el
tr abajo
en gener al

PS11.11%
AS 22.22%
BS38.90%
MS27.80%

en lo que refiere a buenas relaciones 
intr apersonales entre compañeros y 
superiores y buena comunicación se ob-
serva que si existen asi como la liber-
tad de realizar el tr abajo a maner a 
propia.

con el
ambiente
fisico del 
tr abajo

AS16.7%
BS 33.3%
PS 16.7%
MS27.8%
NS 5.6 % 

al tomarse en cuenta iluminacion, 
temper atur a r a, higiene, espacio etc 
estan bastante satisfechos

con la forma que 
realiza
su trabajo

BS 50%
AS 22.2%
MS22.2%
PS 5.6 %

tienen el apoyo de sus superiores par a 
realizar lo de maner a correcta y al-
canzar sus objetivos.
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con las
oportunidades 
de desarrollo

AS22.2%
BS 33.3%
MS27.8%
PS16.7%

existen oportunidades de desarrollo 
dentro de la empresa

con la
relacion subor-
dinado-supervi-
sor

BS 33.3%
AS 33.3%
MS27.8%
PS 5.6 %

se refleja buena relacion con los su-
pervisores

con la
remuner acion

AS 38.9%
PS 22.2% 
BS 16.7%
MS 16.7%
NS 5.6%

se observa que los empleados no estan 
satisfechos con su salario

con la capaci-
dad par a decidir 
autonomamente 
aspectos relati-
vos a su tr abajo

BS38.9%
AS38.9%
MS 16.7%
PS 5.6%

se observa autonomia para decidir sobre 
la realizacion de su trabajo.

Tabla 6.
indicador individual

satisfacion 
labor al

likert
gr ado de

satisfaccion
con el reco-
nocimiento
que recibe de 
las autoridades 
autoridades
por su esfuerzo
y tr abajo

PS22.2%
BS38.9%
AS 22.2%
MS 16.7 %

estan satisfechos pero se deberia ha-
cer mayor esfuerzo por destacar el es-
fuerzo de los tr abajadores.

Fuente:

2. indicador condiciones y medio ambiente del tr abajo
Tabla 7.
indicadores de calidad de vida laboral del entorno del trabajo

likert los tr abajadores perciben que
ambiente
fisico en
el lugar
de tr abajo 

N 27.8%
 MA 16.7%
A 50%
D 5.6%

las condiciones son las adecuadas con 
el tr abajo que realizan.
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salud,
seguridad y
condiciones
de tr abajo

D 22.2%
MA 33.3%
A 27.8%
N 16.7%

se puede observar que hay constante 
capacitacion de seguridad labor al e 
importancia de salud.

Fuente:

3. indicador organizacional
Tabla 8.
indicadores de calidad de vida laboral del entorno en el trabajo

likert los tr abajadores perciben que
privacidad del 
tr abajador

A 44.4%
D 5.6%
MA 22.2%
N 22.2%
MD 5.6%

se respeta la privacidad de los emplea-
dos

beneficios, 
compensaciones 
y desempeño

N 33.3%
MA 5.6%
A 50%
D 11.1%

empleados estan de acuerdo con sus be-
neficios y compensaciones

Tabla 8.

indicadores de calidad de vida laboral del entorno en el trabajo

likert los tr abajadores perciben que

violencia 
labor al

N 27.8%
MA11.1%
MD22.2%
D 27.8 %
A 11.1%

no estan forzados en sus actividades 
por parte de jefes

reclutamiento/
contr atacion

A 27.8%
MA 33.3%
N 38.9%

empleados creen tener un buen conta-
to y al momento de ser contr atados es 
clar a su contr atacion

cultur a
labor al

N 33.3%
MA 38.9%
A 27.8%

existe buen tr abajo en equipo y buena 
comunicación

capacitacion
y desarrollo 
personal

MA 50%
A 33.33%
N 11.1%
D 5.6%

estan de muy de acuerdo con sus capa-
citaciones constantes y hay buen desa-
rrollo personal

Fuente:
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violencia labor al
Tabla 9.

discriminacion

violencia labor al
femenino masculino 

si no si no

ha recibido alguna presion por parte 
de su jefe o compañeros de tr abajo

4
40%

6
60%

1
12.5%

7
87.5%

tr abaja si se lo piden aunque no le 
corresponda

10
100%

0% 8
100%

0%

su sueldo es inferior al de sus compa-
ñeros que realizan lo mismo

4
40%

6
60%

1
12.5%

7
87.5%

Fuente:

Como lo dice la tabla 9 la violencia laboral también se refiere a todo tipo de 
presión que se reciba por parte de los jefes, en la siguiente tabla se puede apre-
ciar que el 40% de las mujeres ha recibido presión ya sea por parte de compa-
ñeros o jefes, y el 60 % no.  

Por parte de los hombres solo el 12.5% ha recibido presiones y el 87.5% no. Se 
afirma que el 100% de hombres y mujeres trabajaría si se lo pidan aunque no les 
correspondan porque se podría prestar para favor y ganar confianza de los su-
periores. El 40% de las mujeres cree que su sueldo es inferior al de sus compa-
ñeros así como el 12.5% de los hombres cree lo mismo.

4. indicadores globales
Tabla 10.
indicadores de calidad de vida laboral del entorno del trabajo

likert los tr abajadores perciben que:
balance
tr abajo-tiempo 
personal

A 50%
N 11.1%
MA 27.8%
D 11.1%

se respetan hor arios de tr abajo

diversidad
y respeto

A 50%
MA 22.2%
N 22.2%
MD 5.6%

la empresa respeta por igual a todos 
sus empleados
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discriminacion N 22.2% 
A 11.1%
MA 27.8%
MD 16.7%
D 22.2%

mayoritariamente estan muy de acuer-
do con el manejo de la discriminacion 
dentro de la empresa ya que no presen-
tan problemas

reducciones 
despidos y 
cierre

N 33.3%
MA 16.7%
A 11.1%
MD 27.8%
D 11.1%

al hablar de reduciones despidos y cie-
rres estan neutros

Fuente:

balance tr abajo- tiempo personal
Se realizaron preguntas sobre el tiempo que dedican a otras actividades que realizan 
después del trabajo.

Tabla 11.
balance trabajo-tiempo personal
cuanto 
tiempo 
tiene: par a su familia (hor as diarias)

1 A 2 3 A 4 5 A 6 7 A 8 9 A 10

femenino 80% 10% 10%

masculino 62.5% 25% 12.5%

Tabla 11.
balance trabajo-tiempo personal

par a su hobbie (hor as diarias)

1 A 2 3 A 4 5 A 6 7 A 8 9 A 10

femenino 80% 20%

masculino 75% 25%

hor as extr as en el tr abajo (diarias)

1 A 2 3 A 4 5 A 6 7 A 8 9 A 10 0 hor as 

femenino 90% 10%

masculino 50% 12.5% 37.5%
Fuente:
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Como se puede observar en la tabla 11 que el 80% de las mujeres dedica de 3 
a 4 horas a su familia, 10% de 5 a 6 horas y el 10% restante de 7 a 8 horas, así como 
también dedican de 1  2 horas el 80% de las mujeres para sus hobbies y el 20% de 
3 a 4 horas, y solo el 90% de las mujeres le dedica esporádicamente de 1 a 2 horas 
extras al trabajo así como el 10% afirman que nunca hacen horas extras.

El tiempo que dedican a la familia los hombres es de 3 a 4 horas el 62.5% y solo 
el 25% de 5 a 6 horas así como el 12.5% de 7 a 8 horas. Así como para sus hobbies el 
75% le dedica de 1 a 2 horas y solo el 25% le dedica de 3 a 4 horas. Se puede observar 
también que los hombres suelen no tomar horas extras en el trabajo por lo que 
el 50% le dedica de 1 a 2 horas así como el 12.5% de 3 a 4 horas, pero tomando en 
cuenta que el 37.5% de los hombres afirma nunca trabajar horas extras.

discriminacion 
Tabla 12.
discriminacion

ha sido discriminado por:
femenino masculino

si no si no
etnia 0 10 (100%) 0 7 (100%)

apariencia 0 10 (100%) 0 7 (100%)

discapacidad fisica 0 10 (100%) 0 7 (100%)

religion 0 10 (100%) 0 7 (100%)

tendencia politica 0 10 (100%) 0 7 (100%)

clase social 0 10 (100%) 0 7 (100%)

salario 0 10 (100%) 0 7 (100%)

maternidad 0 10 (100%) 0 7 (100%)

edad 0 10 (100%) 1 (14.29%) 6 (85.71%)
Fuente:

La discriminación es trato diferente que se da a los compañeros de trabajo, 
en este caso la única discriminación que ha existido es por la edad a un hombre 
de la empresa. 
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problemas con los compañeros 
Tabla 13.
discriminacion

tiene problemas
con sus pares por:

femenino masculino
si no si no

rivalidad profesional 1 (10%) 0 0

envidia 1 (10%) 0 2 (25%)

competencia por cargos 0 0 0

aceptacion del jefe 1 (10%) 0 0

ninguno 7 (70%) 6 (75%)
Fuente:

En las empresas habitualmente predominan los problemas con los compa-
ñeros por envidia y en esta empresa el caso es del 10% para el caso de las mujeres 
y, así como del 10% igualmente por rivalidad profesional, 10% por aceptación 
del jefe; 25% para el caso de los hombres los problemas por envidia.

acoso sexual
Tabla 14.
acoso sexual 

acoso sexual
femenino masculino

si no si no
se ha sentido acosado sexualmente 0 0 0 0

ha reportado el acoso a la empresa 0 0 0 0

si reporta el acoso pone en peligro su empleo 0 0 0 0
Fuente:

En cuestiones de acoso sexual la empresa tiene muy buen manejo ya que por 
parte de los dos géneros no se han sentido acosados, por ende no han tenido 
que reportarlo pero están seguros que si se llagase a presentar el caso no había 
problemas en la empresa por reportarlo.

discusión

Es importante que los trabajadores cuenten con las condiciones ergonómicas 
de su puesto de trabajo, así como también, las herramientas para desarrollar 
sus actividades, además de obtener una remuneración económica justa de 
acuerdo a las labores desarrolladas. Es por esto que las empresas se deben 
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orientar al bienestar social, físico y mental de los empleados garantizando la 
protección de los mismos y previniendo problemas de salud a largo plazo. 

La cvl es un concepto multifacético y multidimensional que ha tomado 
mayor importancia por las crecientes demandas del entorno a que se enfrentan 
las empresas, organizaciones y negocios de muchas partes del mundo, lo que ha 
provocado un amplio interés por parte de muchas disciplinas y profesiones. 
“Para que el trabajador cuente con calidad de vida laboral se requiere que tenga 
un trabajo motivante y enriquecedor, que le brinde equilibrio y bienestar en sus 
actividades personales y familiares, que sea satisfactorio y proporcione desarro-
llo laboral y/o profesional en condiciones agradables y en un ambiente favorable, 
que de manera adecuada le retribuya económicamente la labor desempeñada; 
Debe ser un empleo seguro y saludable que le ofrezca autonomía, un horario 
legalmente establecido, en dónde al trabajador le permitan participar en la 
toma de decisiones, le reconozcan su desempeño y reciba retroalimentación 
y un trato justo y equitativo”. “La calidad de vida en el trabajo es un constructo 
multidimensional y complejo, que hace referencia de manera principal a la satis-
facción de una amplia gama de necesidades de los individuos (reconocimiento, 
estabilidad laboral, equilibrio empleo-familia, motivación, seguridad, entre 
otros) mediante un empleo formal y remunerado. Fomentar la calidad de vida 
en el trabajo implica la necesaria decisión y participación de las organizacio-
nes”. (Patlán 2017)

conclusiones 

La investigación llevada a cabo ha permitido el análisis y orden de los indicado-
res que integran la calidad de vida laboral.

En la calidad de vida laboral específicamente en el indicador individual 
satisfacción laboral: se encuentra en un nivel muy bueno ya que en la mayoría 
de los ítems se seleccionó el bastante satisfecho a excepción de la remuneración 
en lo cual se debería de tomar mayor énfasis en poner atención a que presenta 
una baja satisfacción y otorgar incentivos así como los trabajadores también 
deben ser realistas y al momento de las entrevistas de trabajo decidir si les convie-
ne el suelto que se les otorgara así como acordar un salario justo.

En la calidad de vida laboral del entorno del trabajo se observa que existe 
muy buena cultura laboral y eso aporta a que haya buena comunicación y traba-
jo en equipo.

En el indicador global no se observa discriminación grave y poca presión 
laboral. 

Otro tema muy importante a tratar en esta conclusión es que a los trabajado-
res no se les otorga una hora de comida para evitar aglomeraciones en comedor 
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debido a las condiciones del sars covid 2, cabe recalcar que no tener una 
alimentación sana a sus debidas horas afecta el rendimiento en las actividades 
laborales. 

En efecto existe una calidad de vida laboral en esta empresa ya que se puede 
deducir de los resultados que por ejemplo, no hay mucha rotación de empleados, 
hay buen ambiente de trabajo por general en la mayoría de las personas ya que 
no todos los trabajadores piensan igual y siempre existirán diferencias. Se 
dan muy buenas oportunidades de empleo.

Por otra parte, y para finalizar, cabe resaltar que se encontraron pocos estu-
dios referentes a calidad de vida laboral de servicios por lo cual se deja como 
base el presente trabajo para profundizar en este campo de investigación.
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resumen
Alinear las estrategias de desarrollo sostenible en cuanto a impacto social, ambiental y 
económico en la agenda de organizaciones internacionales, gobiernos y empresas. Entre 
ellas, destacamos los emprendimientos sociales por ser las menos evaluadas. Por esto, la 
forma en que sean medidos gana más importancia cada día. La sociedad de igual forma 
ejerce presión para que estos resultados sean tomados en cuenta a la hora de hacer nuevas 
políticas. El objetivo principal de este trabajo es llevar a cabo un análisis descriptivo y 
relacional de literatura en los últimos 50 años en relación al impacto social. La búsque-
da se generó en dos bases académicas (Scopus y Web of science). 816 artículos fueron 
identificados siendo EEUU y Reino Unido los países más prolíficos. El análisis relacio-
nal identifica 4 grandes clusteres que recogen los principales temas desarrollados en esta 
literatura. Adicionalmente se presentan los resultados de una encuesta realizada en el 
2017 que comprobó los conocimientos previos que tienen los emprendimientos sociales 
en España con respecto a las herramientas para medir el impacto social. Estos indican 
un conocimiento adecuado, una identificación de su grupo de interés y de métodos en 
específico para medirlo. Por otra parte, se demuestra la falta de recursos necesarios para 
una correcta medición. 
Palabras claves: Indicador social, Evaluación del impacto social, Medición del impacto, 
Emprendimiento social
abstract
Align sustainable development strategies in terms of social, environmental and economic 
impact on the agenda of international organizations, governments and companies. Among 
them, we highlight social enterprises for being the least evaluated. For this reason, the way in 
which they are measured is becoming more important every day. Society also exerts pressure 
for these results to be taken into account when making new policies. The main objective of this 
work is to carry out a descriptive and relational analysis of literature in the last 50 years in 
relation to social impact. The search was generated in two academic databases (Scopus and 
Web of science). 816 articles were identified, with the USA and the United Kingdom being the 
most prolific countries. The relational analysis identifies 4 major clusters that include the main 
themes developed in this literature. Additionally, the results of a survey conducted in 2017 are 
presented, which verified the prior knowledge that social ventures in Spain have regarding the 
tools to measure social impact. These indicate an adequate knowledge, an identification of their 
stakeholder group and of specific methods to measure it. On the other hand, it shows the lack of 
resources necessary for a correct measurement. 
Keywords: Social Indicator, Social Impact Assessment, Impact Measurement, Social Entre-
preneurship
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introducción

El interés por medir, evaluar y conocer el impacto social que genera cualquier 
actividad ha ganado cada día más importancia. Tanto organizaciones privadas, 
quienes buscan que su misión y el impacto generado tengan concordancia 
(Ormiston et al., 2011), como el sector público, coinciden en la necesidad de 
estas para guiar las nuevas políticas (Reeves, 2016). La sociedad cada día exige 
para que las desigualdades desaparezcan, brechas entre pobres y ricos se acor-
ten, proclaman por justicia e igualdad para todos y crear conciencia sobre cómo 
el mundo es tratado, esta presión que ejerce la sociedad es importante y se ve 
reflejada con el aumento de informes de sostenibilidad (Cubilla-Montilla et al., 
2019). La necesidad de indicadores más precisos y adaptados al sector se verá 
reflejado en mejores resultados, reales y confiables (Hutchins et al., 2018).

Las instituciones públicas y organizaciones mundiales han comenzado a 
escuchar a la sociedad y esto se ha reflejado en acuerdos y normativas para que 
la Medición del Impacto Social (mis) sea incluida, utilizadas y sirvan de base 
para llevar control de su impacto, la  Environmental Protection Agency (2017) 
indica que la fabricación sostenible está basada en al menos dos elementos como 
económico, social o ambiental. 
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La Comisión Europea (2014), también propone métodos y definen los bene-
ficios de medir correctamente el impacto generado por una actividad. Al igual 
que el programa Horizon 2020 busca cumplir retos Sociales, Salud y Bienestar, 
Energía sostenible y otros temas ligados a la generación de un impacto social y 
ambiental positivo. 

La European Union (2020) a su vez contribuye a que los objetivos de desa-
rrollo sostenible (ods) propuestos por las Naciones Unidas hasta el 2030 sean 
alcanzables (onu, 2015). 

Todo esto ha sido respaldado por la comunidad científica donde miles de 
investigadores firmaron un manifiesto que da a conocer la gravedad de la 
emergencia del cambio climático y como la sociedad, empresa y gobierno 
pueden ser cruciales para alcanzar una transformación y lograr un equilibrio 
con el medio ambiente (Ripple et al., 2019) La importancia de medir y presen-
tar los resultados de las métricas sociales ha llegado a ser crucial, tanto para 
formular nuevas políticas, buscar financiamiento de origen público o privado, 
todo esto para al final reconocer a quién no solo busca un beneficio económico 
sino para quienes demuestran que su impacto es positivo hacia la sociedad.

Otros autores han estudiado las áreas donde la utilización de estas herramien-
tas de medición pueden aportar, tanto en lo Político, Económico, Sociedad y 
Ecológico (Brouwer & Van Ek, 2004; Carrington & Pereira, 2011). Mientras 
que otros profundizan en examinar como ciertas organizaciones se comportan 
ante una evaluación social (Arvidson & Lyon, 2014) además investigaron la 
implementación de las herramientas para la medición del impacto social 
(Umair et al., 2015), En los últimos años organismos internacionales han 
aportado con definiciones y guías para poder realizar esta tarea en diferentes 
ámbitos, (Comisión Europea, 2014; Noya et al., 2015). 

Por otro lado el Emprendimiento Social, que se viene señalando como un 
agente generador de grandes cambios en temas sociales, se diferencia de otras 
formas de emprendimiento al darle mayor valor a lo social que al económico 
(Mair & Martí, 2006). En el trabajo de (Zahra et al., 2009) se recopilaron varias 
definiciones que los identifican como agentes de cambio que buscan resolver 
problemas en la sociedad, a través de soluciones innovadoras y con un doble 
objetivo de encontrar un equilibrio entre ser rentables y crear valor social. Se 
resalta la importancia de las instituciones gubernamentales y no gubernamen-
tales para promover el entorno del emprendimiento social (Stephan et al., 2015).

La situación actual del emprendimiento e innovación social en España según 
el red gem España (2018) indica que sigue estando por debajo de la media 
Europa, esto debido a un alto porcentaje de miedo al fracaso al emprender, la 
sociedad española no aprovecha las oportunidades que detecta y cuando empie-
za el camino de emprender no se siente respaldado por organismos públicos. 
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Adicional a esto se ha sumado la Pandemia Mundial Covid-19 que ha tenido 
un impacto importante en este sector, el informe de red gem España (2020), 
analiza el efecto que tuvo en más de 4000 emprendedores, la mayor parte de los 
encuestados independientemente de su sector indico que el futuro no es muy 
positivo. La indecisión estaba presente y había una alta incertidumbre. Se reali-
zaron varias solicitudes a la administración pública, sobre todo el colectivo 
emprendedor en fase inicial.

Por esto en el mes de febrero de este año 2021, fue publicado un documento 
que busca potenciar este sector, “Estrategias España Nación Emprendedora”, 
que además contempla la creación de un Índices de medidas entre las cuales se 
destacan el Plan Nacional de emprendimiento Social y el Impacto social y 
medioambiental como criterio de valoración de iniciativas públicas. (Gobier-
no de España, 2021). Otras medidas que se destacan la creación de la Ley de 
Startups, un nuevo marco para el emprendimiento innovador y un departamento 
que gestionara y entregara estos servicios de apoyo junto con varios programas 
orientados a varios grupos de interés.

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, se pretende analizar que 
se ha escrito en los últimos 50 años en relación al impacto social para conse-
guir una visión general que permita identificar futuras líneas de investigación 
sobre este tema. Para ello se realiza una revisión sistemática de la literatura y 
se llevan a cabo análisis descriptivos y relacionales de los documentos encon-
trados.

Por otro lado, mediante una encuesta realizada a emprendimientos sociales 
en España pretendemos analizar el conocimiento y la percepción que estas em-
presas tienen sobre las herramientas para medir el impacto social.

Este documento se estructura de la siguiente manera. En la sección dos, 
describimos la metodología utilizada y los pasos para llegar a la muestra de 
artículos a analizar, así como la selección de la muestra de empresas para el 
análisis cuantitativo. En la sección tres presentamos los resultados de los aná-
lisis. Y, por último, discutimos los resultados y conclusiones del trabajo.

metodología

Para realizar la revisión sistemática de literatura se utiliza la esta misma meto-
dología y estructura que previamente han utilizado otras revisiones en temas 
de economía circular (Gregorio et al., 2018; Merli et al., 2018), cambio climático 
(Niñerola et al., 2020) o sobre los Indicadores sociales y su evaluación sistémica 
a partir de una base de datos (Kühnen & Hahn, 2018). La sistematización de la 
búsqueda representa una forma objetiva y transparente de recopilar la informa-
ción y favorece la reproducibilidad.
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Fuentes de datos y estrategias de búsqueda

Las principales fuentes de información para realizar la revisión, análisis y cla-
sificación han sido las Bases de datos académicas Web of Science (wos) y 
Scopus, estas fueron escogidas debido a la extensión e impacto de sus publica-
ciones en diferentes campos científicos (Falagas et al., 2008) y la amplitud de 
cobertura que tienen conjuntamente en publicaciones (Vieira & Gomes, 2009). 
La base de datos wos, posee más de 10.000 revistas, conferencias, informes, 
libros y series de libros, con datos desde 1900, y Scopus contiene 20.500 revistas, 
revisadas por pares de 5.000 editores, además de 1.200 revistas de acceso abierto, 
más de 600 publicaciones comerciales, 500 actas de congresos y 360 series de 
libros de todas las áreas de la ciencia (Aghaei Chadegani et al., 2013), siguiendo 
la línea de otros trabajos que hicieron revisión de la literatura en ambas bases de 
datos académicas como (Merli et al., 2018).

La búsqueda se hace paralelamente en las dos bases de datos con las cuatro 
palabras claves escogidas: “Impact Measurement” OR “Social Impact Assessment” 
OR “Social Indicators” OR “Social Return on Investment”.

Tabla 1. Proceso de Búsqueda y Filtrado de Documentos en Bases de Datos.

Pasos de Búsqueda y Filtrado
Results 
Scopus

Results 
WoS

Búsqueda por palabras clave “Impact Measurement” OR “So-
cial Impact Assessment” OR “Social Indicators” OR “Social Re-
turn on Investment”

6194 3623

1er filtro, 2020 excluido 6186 3622
2º filtro, publicaciones escritas en inglés o español 5847 3431
3er filtro, sólo “Article”, “review”, “book”, “book chapter” 5158 2822
4º filtro, dominio de investigación en Scopus: Economics, 
Econometrics and-Business, Management and Accounting) y 
en WoS: economics, management, business, business finance)

732 280

Artículos retirados por falta de información -10 -2

Número de artículos a analizar 722 278
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el resultado final de cada base de datos refleja Scopus con 722 
documentos de los que sólo 538 son registros únicos y WoS con 278 documen-
tos de los que sólo 94 son registros únicos. Se encontraron un total de 184 docu-
mentos duplicados, por lo que la muestra final para realizar la revisión fue de 
816 registros.
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Definición de la muestra para análisis cuantitativo

La lista de Empresas Sociales considerada para la realización de la encuesta 
fue la identificada en la publicación esade hub (Esade, 2020). Su principal 
objetivo es contribuir a la consolidación, desarrollo y al crecimiento de 
aquellas empresas que aporten soluciones efectivas a los retos sociales. 
En esa época (2017) contaba con está base de datos, estas empresas habían 
sido admitidas en su red de contactos al cumplir con ciertos requisitos Tabla 
2. Con un total de 57 empresas se propone a formular la encuesta, guiados 
como ejemplo se toma a gem para obtener información sobre características 
individuales, las actitudes y las percepciones de los emprendedores sociales, 
siguiendo la estructura aplicada en el trabajo de Bacq et al.(2014). Al igual 
que en el trabajo de Urban & Kujinga (2017) nuestro objetivo era examinar a 
los emprendedores sociales que estaban operando normalmente sobre temas 
de conocimiento de métodos para medir el impacto social. Esta encuesta se 
toma a la totalidad de la muestra y se envía de forma online, obteniendo una 
tasa de respuesta del 40%.

Tabla 2. Requisitos para ser parte del Directorio de Empresas ESocial Hub.
Requisitos del ESocial Hub

Impacto social relevante, sostenible económicamente, innovador y escalable.
2 años en operación. (Excepción en el caso de réplica de un modelo extranjero).
2 empleados, mínimo.
Facturación de al menos. 50.000 € anuales.
Mínimo 51% facturación a través del mercado (venta de bienes y/o servicios).
Haber pasado por un programa de incubación o aceleración (Momentum Project, 
Lanzadera, Ship2B, etc.) o disponer de una certificación (BCorp, etc.)

Fuente: Elaboración propia. Información de página Esade 2017.

resultado

A continuación, se detallan los resultados luego de realizar un análisis descrip-
tivo y relacional de los 816 artículos obtenidos en las bases de datos, por ultimo 
se presentan las respuestas generadas por las encuestas a los emprendedores 
sociales. 

Análisis descriptivo

Este apartado revela las tendencias obtenidas en nuestra base de datos, la 
conducta y crecimiento de dos factores importantes como son el número de 
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publicaciones obtenidas cada año y que países son los principales generadores 
del tema en los últimos años. 

Años
El análisis muestra que el primer registro encontrado data de 1969 y que des-
de ese punto su crecimiento ha ido aumentando poco a poco en los primeros 
40 años. En los últimos 10 años el tema de investigación toma más importan-
cia en el mundo académico con un crecimiento rápido donde casi el 68% del 
total del contenido de los registros encontrados ha sido generado en la última 
década desde el 2009 hasta el 29 de noviembre del 2019. Además, el año 2018 
es donde más documentos se han publicado con un 11,26% del total. En los 
últimos 5 años se generó casi un 40% del contenido total. La figura ilustra la 
tendencia que ha tenido la literatura de las mis a lo largo de sus 50 años.

Este apartado revela las tendencias obtenidas en nuestra base de datos, la con-
ducta y crecimiento de dos factores importantes como son el numero de publi-
caciones obtenidas cada año y que países son los principales generadores del 
tema en los últimos años. 

Ilustración 1. Año-Publicaciones.
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Year-Publications

Fuente: Elaboración propia.

Países 
La diversidad encontrada en la afiliación de los autores se ve evidenciada en la 
Ilustración 2 ya que 78 países han sido participes de alguna publicación sobre este 
tema en estos 50 años. eeuu al ser el pionero en el tema ha mantenido su interés 
y sus publicaciones alcanzan los 225 documentos que representan más del 23% 
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de la muestra ubicándolo primero en la lista. Lo siguen con mucho menos de la 
mitad, uk y Australia con 91 y 75 documentos respectivamente, por parte del 
territorio sudamericano Brasil es el primero con 18 documentos, por la parte 
asiática, China con 12 y la India con 36, Rusia con 13. En su mayoría los países 
europeos, han tenido mayor interés en estos temas y han publicado casi la mitad 
de los artículos, por otro lado, los países en desarrollo ninguno posee 10 o más 
publicaciones. Sin embargo, el grupo denominado brics a las economías emer-
gentes, se ha mostrado muy interesado por investigar en las métricas del impacto 
social con 88 publicaciones en total.

Ilustración 2. Origen de las Publicaciones.
Documents

1 225

Fuente: Elaboración propia.
 

Análisis Relacional

A través de Vosviewer, que es una herramienta de análisis y visualización que nos 
permitirá crear un mapa donde podremos visualizar a las keywords y sus cone-
xiones (van Eck & Waltman, 2017).

Keywords
Inicialmente encontramos 1252 palabras claves. Tomamos un mínimo 8 repeti-
ciones por cada una, se ve reflejado las importantes en el tamaño del nodo. 
Las 68 keywords más repetidas y con un mínimo 10 conexiones (co-ocurrencia) 
se muestran en la ilustración 3.  Las veces que aparecen juntas se representan 
por el grosor de la línea que las une.  
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Ilustración 3. Keywords.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, la formación de estos 4 grupos, dividos por colores llamados 
cluster, tal como se ha hecho en otros estudios en el que se usaba la misma 
herramienta (Niñerola et al., 2020) muestra los subtemas dentro de la litera-
tura analizada. El cluster #1 de color rojo y que posee 23 items, siendo el grupo 
mas grande claramente lo podemos relacionar con temas vinculados a indica-
dores sociales y economicos que buscaban conocer aspectos del bienestar de 
la sociedad. El cluster #2 de color verde con 15 items, resaltan los temas de 
sostenibilidad y metodos para poder medir o calcularlos como el triple 
bottom line orientados al sector industrial y a la sociedad con la palabra de 
“Quality life” y “Supply Chain”.

Por otra parte el cluster #3 de de color azul destacan los terminos de medi-
ción y evalucación social, varios nodos tienen un grosor considerable y son 
muy cercanos, tanto de empresas, inversiones, emprendimientos y empren-
dedores, involucrados con terminios sociales. Por último el cluster #4 de co-
lor amarillo, se encuentra ubicado en el medio debido a la cercana relación 
que posee con todos los cluster, debido a su nodo principal “social impact as-
sessment” interactua con temas de varios sectores como, empresarial, social 
y de proyectos que tienen un gran impacto medioambiental. Que este nodo 
se ubique en esa posición nos demuestra que el interes de conocer el impacto 
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social ha sido motivo de investigación por varios sectores, gobiernos, 
medioambiente, empresas.

Percepción sobre los mis por parte de los emprendimientos sociales

En este epigrafe se presentan los resultados de la encuesta. Se formularon 10 
preguntas, de las cuales 6 buscaban especificamente conocer la percepcion, 
conocimiento de las mis y sobre quienes se esta creando un impacto. El resto 
de preguntas y respuestas se mostraran en el anexo.

Pregunta 2. En relación al término “Medición del Impacto social”:
Ilustración 4. Conocimiento Medición del Impacto Social.

• No lo he escuchado

• Se exactamente lo que es

• Tengo algún conocimiento so...

• Lo he escuchado, aunque es...
61%

26%

9%

4%

Fuente: Elaboración propia.

Casi el 90% de las empresas encuestadas tienen un claro conocimiento 
sobre términos de mis, el interés mostrado por parte de ellas nos deja saber 
que a pesar de estar ya en ámbitos sociales buscan seguir mejorando e inves-
tigando en este tema que lo que hará es ayudarlos a mejorar su impacto hacia 
la sociedad. 

Como vemos la mayor parte de empresas está relacionada con temas de 
medición y a su vez comprometida con la sociedad para devolver algo a través 
de la creación de valor social, cerca del 10% han respondido que no han escu-
chado o no saben qué es exactamente. Existen algunas empresas jóvenes en el 
directorio, que priorizan sus recursos en crear y generar el mayor impacto 
positivo a la sociedad y no tanto de medirlo y registrarlo, lo cual podría ayudar 
a que tengan un mejor un control y análisis para una mejora en sus activida-
des a futuro.
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Pregunta 4. ¿Podría decir que su empresa es reconocida en el mercado por su 
impacto social positivo? 

Ilustración 5. Reconocimiento en el mercado.

Si

No13%

87%

Fuente: Elaboración propia.

El manejo de imagen es un pilar fundamental a la hora de hacerse notar en el 
mercado y esto ve reflejado en los resultados, donde las empresas sociales han 
sabido mayoritariamente mostrar que están en el mercado social y que las perso-
nas conozcan el impacto y las actividades que están ayudando a solucionar 
alguna necesidad que impide el desarrollo de la sociedad española.

Pregunta 5. Conoce o ha oído hablar de algunos de los siguientes métodos de 
evaluación:

Ilustración 6. Métodos de Evaluación mis.

• Sistema de evaluación de In...

• Retorno social de la Invers...

• La metodología onlbg

• Estándar de Reporte Social (srs

• Ninguno

• Otro (por favor especifique)

9%

9%

4%

78%

Fuente: Elaboración propia.
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La herramienta más conocida y en algunos casos ya usada por los empren-
dedores sociales es la de Retorno Social de la Inversión la cual llega casi un 
80%, además de demostrar el tan alto grado de compromiso que tienen estas 
empresas que mayoritariamente poseen información sobre estas herramien-
tas. Tan solo el 9% no tiene información alguna para medir el impacto. Una 
de las ventajas que se puede encontrar es que al usar o conocer un mismo 
sistema de medición estas pueden colaborar y compartir su información y 
resultados, sobre todo a la hora de involucrar a sus grupos de interés, facili-
tando la medición y creando una comunidad con los mismos objetivos socia-
les.

Pregunta 6. Antes de iniciar con la puesta en marcha de su proyecto o negocio 
¿realizó algún tipo de estudio sobre el impacto social que este generaría.

Ilustración 7. Estudio Previo de Impacto.

Si

No

39%

61%

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa la tendencia de las empresas sociales es que no solo tratan 
crear valor cuando se realiza la actividad, sino que esto empieza desde la visua-
lización del negocio y su desarrollo donde ya se toma en cuenta que impacto 
generara en la sociedad y por ende confirmar su objetivo principal que es la de 
crear valor social. Es importante tener una base desde el inicio para futuras 
comparaciones de mejora y desarrollo del negocio en temas de generación del 
impacto.
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Pregunta 7. Del siguiente listado seleccione en cuál cree que su proyecto o negocio 
genera un mayor impacto social: 

Ilustración 8. Sector de Impacto.

• El Estado

• Proveedores

• Inversionistas

• Emprendedores

• Empleados

• Usuarios

57%

30%

4%

4%
4%

Fuente: Elaboración propia.

Un punto fundamental como empresa social es conocer claramente al grupo 
donde se está generando el impacto, teniéndolo muy claro esto ayuda trabajar 
mejor en futuras planificaciones. Los usuarios y el propio entorno laboral son 
los identificados mayoritariamente que reciben un impacto por la actividad 
que genera la empresa, es decir los productos y servicios que se ofrecen están 
orientados a solucionar una necesidad que afecta a la sociedad, siendo que el 
impacto sea mucho más notorio, tangible y directo, entre empresa y sociedad.

Pregunta 8. ¿Actualmente, en su organización tiene personal a cargo de medir el 
impacto social o similar?

Ilustración 9. Personal Encargado de la mis.

Si

No70%

30%

Fuente: Elaboración propia.
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Un porcentaje mayoritario indica que no tiene personal a cargo de llevar 
esta evaluación, en muchos casos son empleados de otros departamentos quie-
nes realizan esta función, ya lo señala Noya et al. (2015) en su informe sobre 
medición del impacto que una de las barreras para lleva esto acabo son los 
recursos monetarios, muchas empresas pequeñas no se pueden permitir un 
gasto así en sus primeros 5 años de vida, otro factor también la poca oferta de 
profesionales enfocados en estos temas. 

Esto obliga a que en la mayoría de los casos a las personas encargadas del 
negocio deban hacer este trabajo y quitándole horas a otras actividades que 
tiene como empresario o dedicándole muy pocas a la medición, por la cual el 
resultado será optimo y ni exacto, esto a futuro puede ser perjudicial a la hora 
de hacer las medidas correctivas. 

Discusión

Las publicaciones que abordan la mis, han tenido un crecimiento exponen-
cial sobre todo en los últimos 10 años. Estas publicaciones se han realizado en 
su mayoría en revistas que como tema principal tiene la sostenibilidad, medio 
ambiente y sociedad

El concepto surgió en los años 60 y estaba enfocado en medir la calidad de 
vida del ciudadano, su bienestar social, principalmente impulsado por organis-
mos públicos, de ahí en los próximos años el tema fue evolucionando, mejorando 
e incursionando en otras áreas principalmente la social y ambiental, en los últi-
mos años los estudios se han destinado a valorar el impacto social y ambiental 
que puede tener una inversión responsable (Reeder et al., 2015).

Con relación a la afiliación de los autores nos permite ver en qué lugares se 
ha publicado sobre el tema nos pone, a eeuu en primer lugar. Es donde surgie-
ron las primeras publicaciones (1969) y a lo largo de los años han ido sumando 
más aportes. uk y Holanda también fueron de los primeros y han mantenido su 
interés vigente hasta la actualidad. A esto se han ido sumando más iniciativas 
como los Objetivos de desarrollo Sostenible que ahora apuesta a la consecu-
ción de 17 metas (onu, 2015) hasta el 2030 y que involucra mucho más a los 
sectores privados y a la sociedad en general. Este tipo de objetivos dinamiza la 
diversidad de campos a investigar y por el aumento de publicaciones y varie-
dad, esto se refleja en los últimos 5 años. Al menos 7 de estos objetivos están 
relacionados con el tema de investigación ya que son la herramienta fundamen-
tal para cumplirlos y sobre todo evaluar medirlos (Schönherr et al., 2017).

El tema de las mis ha estado relacionado con la sostenibilidad ya que am-
bas poseen gran interés en temas ambientales, social y económico, además 
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comparten temas de evaluación y los indicadores sociales  son cruciales para 
verificar tanto la sostenibilidad como el impacto social, estudios encontrados 
en la base de datos analizada, muestran la importancia de la parte social en la 
planificación estratégica y toma de decisiones (Adams & Frost, 2008) y evaluar 
los indicadores sociales mediante la participación de los miembros de la socie-
dad (Assefa & Frostell, 2007). Una gran fuente de conocimiento y datos, es la 
sociedad en general, por cómo perciben y observan su entorno, por ello, son los 
principales protagonistas, y es de ahí donde se obtiene valiosa información, 
(Gallego Carrera & Mack, 2010) para la construcción de indicadores que ayu-
daran a medir de forma más precisa el impacto.

conclusión

Hemos visto que el emprendimiento e innovación ha sido reconocido por su 
importancia e influencia positiva en las economías por el impacto que genera 
en la sociedad y el medio ambiente, y porque serán una herramienta fundamental 
para conseguir los objetivos mundiales en los próximos años, la Unión Europea 
y España, cuentan con los recursos para cumplirlos, de ahí la importancia de 
impulsar Marcos Jurídicos para conseguirlo la administración pública juega 
un papel clave.

Este estudio puede considerarse como el primer paso hacia una mejor com-
prensión general de la situación actual de este campo y como se han creado 
conexiones entre otros, que a menudo se trabaja de forma independiente pero 
la realidad en la actualidad esta depende de otros campos para poder ser una 
herramienta eficiente y útil a la hora de medir el impacto social, tanto en lo aca-
démico como en lo practico donde se deben valorar e incluir conocimientos de 
todo el entorno para la obtención de resultados claros y precisos

Hemos querido juntar a dos participantes claves y protagonistas a futuro 
como son los emprendimientos sociales y las mis. Juntos tienen una gran opor-
tunidad para cumplir con los desafíos sociales y ambientales que actualmente 
afectan a nuestro planeta. Que la única forma para mejorar siempre será eva-
luar y corregir, escuchar al sector donde se crea el impacto sea este positivo o 
negativo, Stakeholders en su totalidad deben sumarse y analizar su gestión den-
tro de este proceso. 

Limitaciones y líneas de investigación futuras

Se ha intentado dar una visión general del contenido publicado en los últimos 
50 años sobre las métricas para medir el impacto social, como hemos visto este 
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tema se ha involucrado con varios tópicos y sus métricas no se han definido en 
lo absoluto ya que podemos encontrar métodos cuantitativos, cualitativos y 
mixtos en su afán por medir el impacto social, por lo que debemos aclarar que 
debido a la variedad de tópicos vistos, el investigador se ve limitado y se han 
tomado como guía otros estudios que han realizado una revisión de la literatura. 
Debido a la gran cantidad de publicaciones analizados no es posible profundi-
zar en todos los registros, si bien hemos tenido un amplio espectro de búsqueda 
que nos ha ayudado a entender su estado actual pero también por el rango de 
años de búsqueda, muchas publicaciones no se encontraron digitalmente. 

De igual forma la encuesta realizada a las empresas sociales que estaban 
registradas en la Página del Hub Social, estas fueron recogidas en el 2017 y si 
bien el ratio de respuesta no fue el esperado la información obtenida nos da una 
pequeña muestra de cómo se encuentra la relación entre emprendedores y mis, 
esta relación que con el pasar de los años de deberá fortalecer para que los obje-
tivos que tenemos como país y parte del mundo puedan cumplirse.

Las limitaciones de este estudio pueden servir para estimular a nuevos 
investigadores que deseen conocer con mayor profundidad la situación actual 
de las MIS y de cómo los emprendedores perciben estos métodos, tomando en 
cuenta la literatura gris o empleando la metodología bola de nieve. La realiza-
ción de una nueva encuesta para medir si en estos años se ha mejorado esta 
percepción y si los nuevos métodos son ahora parte de los recursos de los em-
prendedores, si antes y después de la pandemia actual se ha podido medir el 
impacto o si estos recursos se han destinado a otros departamentos. 

Se deja abierta una gran posibilidad de líneas de investigación para profun-
dizar en un tema de mis, utilizando los resultados clasificatorios tanto de las 
categorías, palabras claves, y países, búsquedas más específicas en tiempos de 
periodo donde ha existido mayor producción científica, que permitan enfocar 
la investigación y los recursos a una muestra más pequeña para resultados e 
informes más detallados. De igual comprobar si los nuevos planes del Gobierno 
y objetivos globales han beneficiado el emprendimiento social, como lo han 
afectado y que nuevos métodos y organismos públicos y privados entran a for-
mar parte de este entorno.
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Anexo
Listado de Empresas Sociales
1. Cognitiva Unidad de Memoria 30. La Fundació Privada Onada
2. Huertos de Soria 31. Uzipen
3. Moltacte 32. Mass Factory
4. Specialist erne 33. txita txirrin dak
5. Job Accommo dation /  Difacil 34. Batec Mobility
6. Aptent Soluciones 35. Rus in Urbe – La Huerta de Montecarmelo
7. SoulEM 36. Roba Amiga
8. Fundación dau 37. La Casa de Carlota
9. Irisbond 38. Hidden City Tours
10. Apunts 39. Whats Cine
11. Aspanias 40. Urban Time
12. Bioservice 41. Omniroo ms
13. Cocemfe Toledo 42. Siel Bleu
14. Cohsop 43. Asociación Piel de Mariposa
15. Concepto Industrial 44. Bolet Ben Fet
16. El Rosal 45. Koiki
17. Ecodome 46. Parallel 40
18. La Fundación Pharos 47. Roots for Sustainability
19. Sylvestris 48. Apadrina un olivo
20. Gran Vallés asistencial 49. Adalab
21. Inithealth 50. Lantegi Batuak
22. L’Estoc 51. La Exclusiva S.L.
23. My Life 52. Bajo el agua Factory
24. Roncalli 53. Visualfy
25. Saraiva 54. Social Forest
26. Teixidors 55. Focus on Women
27. Sorbcontrol 56. Alma Natura
28. La Tavella 57. Thinkids Project
29. Directo Telmark

Encuesta: 
P1. Indique el nombre de su Organización, Fundación o Empresa: 

P3. ¿Actualmente cree que es más difícil emprender con un fin social que 
con una empresa que solo busca beneficio económico? 
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Ilustración 10. Dificultad Emprender con un Fin Social.

Si

No

Es igual para ambos

30%9%

61%

Fuente: Elaboración propia.

P9. ¿Conoce alguna empresa pública o privada que ofrezca el servicio o 
proporcione información sobre la Medición del Impacto Social en 
España? 

Ilustración 11. Empresas que Midan el Impacto.

No

Si (Por favor especifique)

61%

39%

Fuente: Elaboración propia.

P10. ¿Cree que la presentación de información acerca de los resultados 
sociales de su proyecto (Impacto Social) le da mayor probabilidad 
de obtener financiamiento externo? 
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Ilustración 12. Informes de Resultados de Impacto Social.

Si

No

9%

91%

Fuente: Elaboración propia.
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resumen
La generación  de empleo, riqueza y bienestar de un país depende en gran medida de la 
competitividad del recurso humano que integran a las organizaciones y por ende, reper-
cute en el Producto Interno Bruto(pib), por lo tanto, el objetivo de esta investigación es 
analizar la competitividad del  Contador Público en su desarrollo profesional docente.  
Como objeto de estudio se eligió a los líderes de Cuerpos Académicos(ca),  integrados 
y registrados en la base de datos oficial de la Secretaría de Educación Pública (sep), bajo 
el Programa de Mejoramiento al Profesorado (proded), estos líderes son Contadores 
Públicos, que liderean a ca,  con la línea de investigación de Contabilidad, cumpliendo 
con parámetros bien definidos para representar a estos  ca,  con  un universo de 48 lide-
res, determinando una muestra electrónica de  43,  obteniendo una fiabilidad  de Aplha 
de Cron Bach del .861 del instrumento de medición, aplicando estadisticamente la corre-
lación de Pearson obteniendo la hipótesis de investigación positiva. La investigación es 
de corte mixta (cualitativa, cuantitativa), documental transversal de campo y no experi-
mental.
Palabras Claves: Competitividad, Profesión, Docencia, Liderazgo. 

abstrac
The generation of employment, wealth and well-being of a country depends to a large ex-
tent on the competitiveness of the human resources that integrate the organizations and, 
consequently, affects the Gross Domestic Product (gdp – pib in Spanish), therefore, the 
aim of this research is to analyze the competitiveness of the Public Accountant in their 
professional teaching development. As an object of study, the leaders of Academic Bodies 
(ab – ca in Spanish) were chosen, integrated and registered in the official database of the 
Ministry of Public Education (mpe – sep in Mexico), under the Teacher Improvement 
Program (tip – proded – in Spanish), these leaders are Public Accountants, who lead 
ab - ca, with the Accounting research line, complying with well-defined parameters to 
represent these ba - ca, with a universe of 48 leaders, determining an electronic sample 
of 43, obtaining a reliability of .861 Cronbach’ Alpha of the measurement instrument, sta-
tistically applying Pearson’s correlation obtaining the positive research hypothesis. This 
is a mixed (qualitative, quantitative), cross-sectional, documentary, field and non-expe-
rimental research.
Key Words: Competitiveness, Profession, Teaching, Leadership.
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introducción

El capital intelectual dentro de las organizaciones a nivel internacional se ha 
tipificado como un bien intangible, incluso considerado como un factor hom-
bre-clave, dentro de algunas leyes, con el fin de proteger a quienes generan 
productividad, como una ventaja competitiva, el perfil del Contador Público 
considerado en las instituciones educativas, permite ir delineando su forma-
ción durante su desarrollo profesional, está preparación no termina con la 
obtención del título profesional, se requiere hoy en día, de especialidades, 
diplomados, maestrías,doctorado, cursos, talleres, registros en Colegio de 
Contadores Públicos, certificaciones, otro idioma, entre otras. La generación de 
empleo riqueza y bienestar de un país depende en gran medida de la competitivi-
dad del recurso humano que integra a las organizaciones, de ahí la importancia 
del Contador Público ya que es quien genera la información financiera de la 
organización, determina las contribuciones de la entidad, realiza el análisis 
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financiero, realiza los proyectos de inversión, imparte cátedra a un grupo de 
estudiantes en la carrera de Contador Público, etc. quien tendrá las caracterís-
ticas de capacidad intelectual, conocimiento, habilidad negociadora, experien-
cia, asi como el perfil docente que permita contribuir  a las organizaciones a 
posicionarse en un ranking dentro del mercado.

La competitividad,  suele ser una expresión dentro de las organizaciones 
cotidiana incluso, para lograr a comprender todo su contexto y su trascenden-
cia, para El Foro Económico Mundial (wef por sus siglas en Inglés) define a 
la competitividad  como el conjunto de instituciones, políticas y factores que 
determinan el nivel de productividad de un país. Este nivel establece el grado 
de prosperidad que puede alcanzar una economía. En los años 60̀ s se institu-
cionaliza  la educación  como surgimiento de las teorías del capital humano, 
intensificandose en los 90̀ s  como factor de impulso al desarrollo y como un 
elemento de competitividad económica a la educación superior (Leyva, 2016),  
fué de gran importancia la aportación de  Michael Porter en 1990, (Porter, 
1988) en su libro The competitive advantage of nations, donde señala que la 
competitividad  económica de las naciones en el siglo XXI sería creada y no 
heredada;  En México se implementaron políticas orientadas a incorporar a la 
educación superior a la competitividad llamada modernización educativa 
(José Alfonso Jimenez Moreno, 2010), la formación de organizaciones evalua-
doras y programas de evaluación como parte sustantiva del quehacer docen-
te, se han fortalecido creando una cadena de competitividad a nivel nacional 
e internacional, la necesidad de lograr de manera concomitante la elevación 
del nivel de vida de la población, elemento que constituye uno de los pilares 
de la productividad. La Competitividad trae consigo patrones de eficiencia 
que inciden en el empoderamiento de la organizaciones, (Suñol, 2006) una 
auténtica competitividad requiere de políticas de educación que eleven la ca-
lidad del capital humano; e implementarlas bajo un indice de competitividad 
a alcanzar.

Por lo que la profesión del Contador Público data de siglos antes, en México 
se consideran datos relevantes de la profesión, iniciando que el 25 de mayo de 
1907 nace la profesión contable en México, en la entrega del primer Contador 
Comercio titulado, a Don Fernando Díez Barroso, para el 11 de septiembre de 
1971, se constituyó la Asociación de Contadores Públicos Titulados, aún cuan-
do se considera el 6 de octubre de 1923, como la fecha en que se creó al Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (imcp) (Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, 2021), las organzaciones de la profesión contable conmemoran el día 
del contador Público el día 25 de mayo, no fué hasta el 20 de junio de 1977 que 
la carrera de Contador Público en México es reconocida por la Secretaría de 
Educación Pública (sep), subsecretaría de profesiones. 
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Ante este contexto la carrera de Contador Público (Santos Gutiérrez, 2018) 
es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, me-
diante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la 
información financiera de las empresas o individuos, asi como de la prepara-
ción de informes sobre la correspondiente situación financiera, los cuales se 
basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, el estado y 
demás terceros interesados, acerca del futuro de dichos entes económicos. 

La profesión del Contador Público, se encuentra catalogada como una acti-
vidad vulnerable, susceptible e intermedia entre el empresario y el estado, (sat, 
2021) su obligación es la de velar de intereses económicos de la sociedad, vincu-
ladas con la empresa, y la sociedad en general, dotado de integridad, valores, 
principios morales, que den la credibilidad y plena confianza del desarrollo de 
su profesión, de acuerdo al Código de ética Profesional (Públicos, 2018), el cual 
establece en la sección 225, del incumplimiento de leyes y regulaciones de los 
actos de omisión o comisión, intencionales o no, realizados por un cliente o por 
los encargados del gobierno corporativo, por la administración u otras perso-
nas puede resultar en multas, litigios u otras consecuencias incluso hasta la pér-
dida de la cédula profesional.

Las características del Contador Público principalmente es estar dotado 
de valores, integridad, objetividad, calidad bajo las Normas Internacionales 
de Auditoría, entre otras,  la carrera de Contador Público  permite realizar 
diversas actividades como: Asesoría, Auditoría, práctica independiente, en-
contrarse al servicio profesional en el sector tanto público como privado, y en 
la docencia. 

El Contador Público en su desempeño como docente, juega al menos en 
tres roles importantes: transmisor y/o facilitador de conocimiento, evaluador del 
conocimiento, e investigador o generador de nuevo conocimiento. (Públicos, 
2018), dado el impacto que tiene en la sociedad y la capacidad de influencia, al 
desempeñar su actividad profesional como docente, el Contador Público tie-
ne el deber ético, contar con experiencia profesional, continuar con actuali-
zaciones, cursos, talleres, especialidades, diplomados, maestrías, y en su caso 
doctorado. 

Como transmisor y/o facilitador de conocimiento, el Contador Público 
desarrolla entre otras las siguientes actividades: prepara sus exposiciones, 
elabora ejercicios para resolver en clase, y/o consulta libros de texto y revistas 
especializadas, legislación y normas aplicables a su clase. Elige lecturas reco-
mendadas para su curso, busca y/o prepara videos complementarios, organiza 
dinámicas de grupo, supervisa trabajos asignados en equipo, ofrece asesorías 
a sus alumnos. Para brindar un servicio de calidad, el conocimiento debe estar 
acompañado de habilidades, técnicas didácticas y tecnologicas, plataformas 



66
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

 1
0,

 n
úm

er
o 

21
, 0

1 
de

 ab
ril

 d
e 2

02
1 

/ 
30

 d
e s

ep
tie

m
br

e d
e 2

02
1

la
 c

om
pe

ti
ti

vi
da

d 
de

l 
co

n
ta

do
r 

pú
bl

ic
o 

en
 e

l 
de

sa
rr

ol
lo

 p
ro

fe
si

on
al

 e
n 

la
 d

o
ce

n
ci

a:
ca

so
 l

íd
er

es
 d

e 
cu

er
po

s 
ac

ad
ém

ic
o

s,
 l

ín
ea

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
co

n
ta

bi
li

da
d,

 m
éx

ic
o

So
fía

 M
itr

e-
C

am
ac

ho
  /

  S
en

ón
 Ju

an
 S

án
ch

ez
-O

so
rio

  /
  L

uí
s A

lb
er

to
 S

ilv
a-

Vá
zq

ue
z (

pá
gs

. 6
2 

- 7
9)

Institucionales, redes sociales, etc. que permitan la transmisión y/o faciliten 
el conocimiento a los alumnos, colegas y personas que colaboran con el Con-
tador Público.

El Contador Público, como evaluador de conocimiento, es responsable de 
diseñar, aplicar y evaluar examenes, asi como, diseña actividades tanto indivi-
duales como grupales, para la evaluación parcial, ordinaria durante el curso.  
estar consciente del cumplimiento de los objetivos o de la profundidad en los 
temas a cubrir, se elaboren exámenes o actividades de evaluación que se adap-
ten al alcance de su trabajo y contenidos de las unidades de aprendizaje que 
cubran los objetivos originalmente planteados.

El Contador Público en sus actividades de investigación debe cumplir con 
estándares de calidad en apego a la metodología de investigación utilizada para 
el desempeño de su trabajo. La competitividad del profesional es realizar inves-
tigaciones de calidad de acuerdo a los lineamientos de revistas indexadas, con-
gresos, y/o convocatorias aludidas al área del conocimiento. Justo en este indi-
cador es preciso denotar la labor de la Secretaría de Educación Pública(sep), a 
traves del Programa de Mejoramiento al Profesorado (prodep), que inició en 
el año 1996 (Pública, 2021), integrando al docente de tiempo completo (ptc), 
en Cuerpos Acádemicos (ca).

Por consiguiente el Contador Pùblico en el desarrollo de su profesión como 
docente, se incorpora en ca, con líneas de investigación propias de su rama, 
que es Contabilidad o afines, cumpliendo con todos los indicadores plasmados 
por la Subsecretaría de Educación Superior,  estos ca se encuentran integrados 
en los siguientes niveles: en formación, en consolidadación y Consolidados,  
fueron desarrollados a consecuencia de formar docentes con un alto grado de 
capacitación.

El prodep, define a los cuerpos académicos como; un conjunto de profeso-
res–investigadores que comparten una o más líneas de investigación (estudio), 
cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación de nue-
vos conocimientos, además de que, a través de su alto grado de especialización, 
los miembros del conjunto ejerzan docencia para lograr una educación de bue-
na calidad. Estos ca, (Beltrán Poot) se encuentran en dependencia de educa-
ción superior (des) definidas por prodep como: un conjunto de departamen-
to, escuelas, facultades y/o disciplina, que se asocian para el óptimo uso de 
recursos humanos y materiales. Puede o no corresponder a una dependencia 
orgánica de las ies.   

Los cuerpos Académicos en Formación: Es el primer nivel que se tiene 
apertura considerando que los integrantes tienen líneas de Generación (lgac), 
que cultivan proyectos de investigación conjuntos para desarrollar las lgac, 
tienen identificado a su pei/ca, a sus integrantes, el ca ha identificado algunos 



67

la
 c

om
pe

ti
ti

vi
da

d 
de

l 
co

n
ta

do
r 

pú
bl

ic
o 

en
 e

l 
de

sa
rr

ol
lo

 p
ro

fe
si

on
al

 e
n 

la
 d

o
ce

n
ci

a:
ca

so
 l

íd
er

es
 d

e 
cu

er
po

s 
ac

ad
ém

ic
o

s,
 l

ín
ea

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
co

n
ta

bi
li

da
d,

 m
éx

ic
o

So
fía

 M
itr

e-
C

am
ac

ho
  /

  S
en

ón
 Ju

an
 S

án
ch

ez
-O

so
rio

  /
  L

uí
s A

lb
er

to
 S

ilv
a-

Vá
zq

ue
z (

pá
gs

. 6
2 

- 7
9)

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
 1

0,
 n

úm
er

o 
21

, 0
1 

de
 ab

ril
 d

e 2
02

1 
/ 

30
 d

e s
ep

tie
m

br
e d

e 2
02

1

ca afines, y de alto nivel de otras instituciones del país o del extranjero con 
quienes desean establecer contactos.

Los cuerpos académicos en Consolidación: Es el segundo nivel y sus inte-
grantes cuentan con el grado preferente de doctorado, muestran evidencias de la 
influencia que el ca ha logrado en la sociedad y en las organizaciones, de acuerdo 
a líneas de investigación definidas, sus productos académicos son reconocidos 
por una buena calidad, y que se derivan, del desarrollo de las (lgac) que culti-
van, los integrantes participan conjuntamente en (lgac), bien definidas. Por lo 
menos la tercera parte de quienes lo integran tienen una amplia experiencia en 
la docencia y en formación de recursos humanos, la mayoría de los integrantes 
son perfil prodep, reconocimiento al perfil deseable derivado del programa 
(prodep), el ca sus evidencias son contundentes objetivas respecto a su vida 
colegiada y a las acciones académicas que llevan a cabo en colaboración entre 
sus participantes, el ca colabora con otros ca.

Los cuerpos académicos Consolidados: Tercer último nivel donde sus inte-
grantes tienen el grado preferente de doctorado, muestran una intensa activi-
dad académica, manifiesta en congresos, mesas, seminarios, mesa y talleres de 
trabajo, entre otros, de manera regular y frecuente, con una vida colegiada, los 
integrantes sostienen una intensa participación en redes de intercambio acadé-
mico, acuerdo de colaboración , con sus pares en el país y en extranjero, sus 
productos académicos reconocidos por una buena calidad y que se derivan de 
(lgac),  consolidadas. Los integrantes del cuerpo académico son considerados 
por su amplia experiencia en docencia y formación de recursos humanos, la 
mayoría de los integrantes están cuentan con perfil deseable (prodep), tienen 
un alto compromiso con la institución, colaboran entre sí, y su producción es 
prueba de ello. En evidencia  (Durán C.Luz, 2018), revela la necesidad de inte-
grar la investigación como un componente contable que permita la retroali-
mentación de los sistemas contables. 

Por consiguiente, ante este contexto se deriva  la pregunta de investiga-
ción: ¿El Contador Público en el desarrollo de su profesión como docente es 
competitivo?, ya mencionado el objetivo de investigación o propósito de in-
vestigación de Analizar la Competitividad del Contador Público en el desa-
rrollo como docente.

método

Para la elaboración de esta sección se utilizó  una metodología descriptiva 
de las variables de la competitividad en la docencia,  (transmisor y/o facilitador 
de conocimiento, evaluador del conocimiento, e investigador o generador de nuevo 
conocimiento)  la investigación de igual manera es de corte  cualitativo según 
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(David Alan Neil, 2018)es la recolección de datos sin medición numérica 
para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpre-
tación. Así mismo con se considera cuantitativo el que considera (Briones, 
2003) su objetivo es demostrar que la variable independiente explica los 
cambios de la variable dependiente, ante un grado de validez de la muestra 
puedan ser generalizados a la población de la cual ella procede. Por lo tanto, 
de acuerdo al tiempo es de tipo Transversal o transeccional se refiere (David 
Alan Neil, 2018) son investigaciones que recopilan datos de un hecho o fenó-
meno en un momento único. Documental, de campo y no experimental.

Hipótesis de investigación: 
El Contador Público,  si es competente en el desarrollo de su profesión como 
docente. 

Hipotesis Nula
El Contador Público, no es competente en el desarrollo de su profesión como 
docente. 

Variable Independiente
Competitividad 

Variable Dependiente
Docencia 

Indicadores: 
1.- como transmisor y/o facilitador de conocimiento, 
2.- como evaluador del conocimiento
3.- como investigador o generador de nuevo conocimiento

El objeto de estudio son los Contadores Públicos en el desarrollo de su profe-
sión como docentes, y derivados de estos se encuentran los  líderes de Cuerpos 
Acádemicos  con la profesión de Contador Público, son docentes de Tiempo 
Completo,  integrados por la sep, a través de prodep, con la línea de Contabi-
lidad, son  48 ca,  determinando  la muestra de acuerdo a fórmula  electrónica 
con un 95% de confiabilidad, y un 5% de margen de error se determinaron 43 
sujetos. 

La encuesta se envió por medio electrónico, utilizando Forms, a todos los 
líderes de Cuerpos Académicos. A tráves de sus correos electrónicos, Captu-
rando la información.
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resultados

El diseño de instrumento de medición se determinó en forma de lickert, con  20 
items, capturado en el programa software Spss 22, con una fiablidad de Alpha 
de Cron Bach de un .861, se eligieron las siguientes gráficas representativas, 
para dar respuesta a la pregunta. En esta investigación se presentan preguntas 
más relevantes en torno al tema. 

¿Cuántos años de experiencia tiene laborando?
De acuerdo con los resultados de la pregunta, se deriva que cuentan con más de 
21 años en un 58.1%. con experiencia laboral en el ámbito docente, tal y como se 
observa en la Figura 1, por lo que la media de contestación se encuentra entre 16 
a 21 años de experiencia así lo demuestra la tabla 1. 

Figura 1. Años de experiencia laboral.

0 10 205 15 25 30

Más de 21 años

De 16 a 20 años

De 11 a 15 años

De 6 a 10 años

De 2 a 5 años

Nota: Datos expresados en años. Elaboración Propia 2021.

Tabla 1. Años de experiencia laboral.

N Válido 43 Fre-
cuencia

Porcen-
taje

Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Perdidos 0 De 2 a 5 años 2 5% 5% 5%
Media 3.65 De 6 a 10 años 2 5% 5% 9%
Moda 5 De 11 a 15 años 4 9% 9% 19%
Desv. 1.507 De 16 a 20 años 10 23% 23% 42%
Desviación
Varianza

2.27 Más de 21 años 25 58% 58% 100%

Total 43% 100% 100%

¿Cuál es su grado máximo de estudios?
De acuerdo con los resultados, se interpreta que los c.p. líderes de ca, como lo 
muestra la figura 2 tienen un 55.8% nivel maestría, y un 44.2% doctorado, esto 
indica que la media se ubica en 3.3 así lo demuestra la tabla 2.
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Figura 2. Grado de Estudios.

Maestría 56 %Doctorado 44 %Doctorado 44 %

Licenciatura 0 %

Nota: Datos expresados en años. Elaboración Propia 2021.

Tabla 2. Grado de Estudios.
N Válido 43 Fre-

cuencia
Porcen-

taje
Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Perdidos 0
Media 3.3 Licenciatura 0 0 0 0
Moda 3 Maestría 24 55.8 55.8 55.8
Desv. 0.69 Doctorado 19 44.2 44.2 100
Desviación
Varianza 0.477 Total 43 100 100

Nota: Información recabada de Docentes con base al último grado de estudios.

¿En qué organismo recibe con más frecuencia actualizaciones respecto a las áreas 
pertinentes de la carrera de Contador Público?
Los c.p. líderes de los ca consideran que el organismo con el que reciben con 
frecuencia es en el Colegio de Contadores de cada estado, por un 74%, seguido 
por las Instituciones Universitarias en un 19%. Como se muestra en la figura 3. 
Siendo así que de acuerdo con la tabla 3 la muestra indica que las cámaras de 
comercio no son opción para el contador público para actualizarse.

Figura 3. Organismos de Actualización del Contador Público.

Universiades
Colegio de Contadores

Cámaras de Comercio
Organismos Independientes

Universiades 19 %Organismos Independientes 7 %

Colegio de Contadores 74 %

Cámaras de Comercio 0%

Nota: Información de acuerdo a que predominancia tiene el Contador Público.
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Tabla 3. Organismos de Actualización del Contador Público.
N Válido 43 Organismo Fre-

cuencia
Porcen-

taje
Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Perdidos 0  Universidades 8 19 19 19
Media 2.48 Colegio de 

Contadores
32 74 74 93

Moda 1a Organismos 
Independientes

3 7 7 100

Desv. 1.24 Cámaras de 
Comercio

0 0 0 100
Desviación
Varianza 1.537 Total 43 100 100

Nota: Información recabada de Docentes con base al último grado de estudios.

¿Participa en las revisiones, actualizaciones de los contenidos de las Unidades de 
Aprendizaje de su Institución?
El 97.7% de los c.p. líderes de los Cuerpos Académicos están totalmente de acuer-
do en que participan en las revisiones, actualizaciones de los contenidos de las Uni-
dades de Aprendizaje esto se puede observar en la figura 4, así mismo solo 1 líder 
menciono estar solo de acuerdo con esta condición tal como se ve en la tabla 4.

Figura 4. Participación en la revisión de las Unidades de Aprendizaje.

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

De acuerdo
Totalmente en desacuerdo

Nota: Información de acuerdo a que predominancia tiene el Contador Público.

Tabla 4. Participación en la revisión de las Unidades de Aprendizaje.
N Válido 43 Fre-

cuencia
Porcen-

taje
Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Perdidos 0 Totalmente en 
desacuerdo

0 0% 0 0

Media 4.59 En desacuerdo 0 0% 0% 0
Moda 5 De acuerdo 1 2% 2% 2.3%
Desv. 0.962 Totalmente de 

acuerdo
42 98% 98% 100%

Desviación
Varianza 0.925 Total 43 100% 100%

Nota: Información recabada de Docentes con base al último grado de estudios.
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¿Recibe por parte de su Institución donde labora cursos sobre pedagogía, para la 
impartición de su Unidad de Aprendizaje?
Los c.p. Líderes de los ca, consideran en un 81.5% que si reciben cursos de las 
instituciones donde laboran cursos relacionados a la pedagogía para impartir 
sus Unidades de Aprendizaje así lo deja ver la figura 5, la moda se encuentra en 5 
tal como se ve en la tabla 5.0

Figura 5. Cursos de pedagogía en la Institución.

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

82%

14%

2%2%

Nota: Información de acuerdo a que predominancia tiene el Contador Público.

Tabla 5. Cursos de pedagogía en la Institución.
N Válido 43 Fre-

cuencia
Porcen-

taje
Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Perdidos 0 Totalmente en 
desacuerdo

1 2.3% 2.3 2.3%

Media 4.59 En desacuerdo 1 2.3% 2.3 4.7%
Moda 5 De acuerdo 6 14.0% 13.9 18.6%
Desv. 0.962 Totalmente de 

acuerdo
35 81.4% 81.5 100.0%

Desviación
Varianza 0.925 Total 43 100 100

Nota: Información recabada de Docentes con base al último grado de estudios.

¿Usted prepara material didáctico con tics antes de impartir su clase?
En la figura 6 se ve que los c.p. líderes de ca concuerdan en que utilizan las Tics 
para la preparación de material didáctico antes de impartir su clase. Totalmen-
te de acuerdo en un 97.7%.

0%
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Figura 6. Uso de Material Didáctico con tic ś.
45

25

35

15

5

40

20

30

10

0
Totalmente en desacuerdo

0
En desacuerdo

0
De acuerdo

1
Totalmente de acuerdo

42

Nota: Información de acuerdo a que predominancia tiene el Contador Público.

Tabla 6. Uso de Material Didáctico con tic ś.
N Válido 43 Fre-

cuencia
Porcen-

taje
Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Perdidos 0 Totalmente en 
desacuerdo

0 0% 0% 0%

Media 4.59 En desacuerdo 0 0% 0% 0%
Moda 5 De acuerdo 1 2.3% 2.3% 2.3%
Desv. 0.962 Totalmente de 

acuerdo
42 97.7% 97.7% 100%

Desviación
Varianza 0.925 Total 43 100% 100%

Nota: La información presentada se basa en el uso y/o preparación de material Didáctico.

¿Usted utiliza las Tics para realizar evaluaciones a sus estudiantes?
La tabla 7 demuestra que la media se encuentra en 4.59 haciendo hincapié 
que los c.p. líderes de los ca, consideran en un 97.7% utilizar las Tics para 
realizar las evaluaciones a sus estudiantes como se ve en la figura 7. 

Figura 7. Uso de tic ś en Evaluaciones.

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

2%

98%

Nota: Información de acuerdo a que predominancia tiene el Contador Público.
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Tabla 7. Uso de tic ś en Evaluaciones.
N Válido 43 Fre-

cuencia
Porcen-

taje
Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Perdidos 0 Totalmente en 
desacuerdo

0 0% 0 0

Media 4.59 En desacuerdo 0 0% 0 0
Moda 5 De acuerdo 1 2.30% 2.3 2.3
Desv.
Desviación

0.962 Totalmente de 
acuerdo

42 97.70% 97.7 100

Varianza 0.925 Total 43 100 100
Nota: La información presentada se basa en el uso y/o preparación de material Didáctico.

¿Cuántos productos académicos (artículos, capítulos libros) realiza en un periodo 
escolar? 
La figura 8 muestra que los c.p. líderes de ca consideran que han elaborado tres 
productos académicos en un periodo escolar en un 67.4%, mientras que 8 con-
sideran que han realizado cuatro productos académicos en un periodo escolar 
como se ve en la tabla 8.

Figura 8. Producción Académica en un periodo.

21
0
0

4.65%
9.30%

67.44%

16.80%

0.8

0.4

0.6

0.2

0.7

0.3

0.5

0.1
0 3 4 o más

Nota: Información de acuerdo a que predominancia tiene el Contador Público.

Tabla 8. Producción Académica en un periodo.
¿Cuántos productos académicos 

(artículos, capítulos, libros)
realiza en un período escolar? 

Fre-
cuencia

Porcen-
taje

Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

N Válido 43 0 0 0 0 0
Perdidos 0 1 2 4.65% 4.65% 4.65%

Media 4.59 2 4 9.30% 9.30% 13.95%
Moda 5 3 29 67.44% 67.44% 81.40%
Desv.
Desviación

0.962 4 o mas 8 18.60% 18.60% 100.00%

Varianza 0.925 Total 43 100% 100%
Nota: Información recabada de Docentes con base al último grado de estudios.
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¿Cuántos proyectos de Investigación ha realizado con o sin financiamiento en los 
últimos 3 años?
De acuerdo a la tabla 9 los c.p. líderes de los ca, consideran que cuentan con 
cuatro proyectos de investigación con o sin financiamiento realizados en los últi-
mos tres años en un 46.5%, con mayor representatividad, sin embargo, de acuerdo 
a la figura 9 solo el 14% ha realizado solo uno. 

Figura 9. Proyectos de investigación últimos años.

16%

47%

16%

14%
7%

1

3
2

4
5 o más

Nota: Datos expresados en años. Elaboración Propia 2021.

Tabla 9. Proyectos de investigación últimos años.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

N Válido 43 1 6 14.0% 14.0% 14.0%

Perdidos 0 2 7 16.3% 16.3% 30.2%
Media 4.59 3 7 16.3% 16.3% 46.5%
Moda 5 4 20 46.5% 46.5% 93.0%
Desv. 0.962 5 o más 3 7.0% 7.0% 100.0%
Desviación
Varianza 0.925 Total 43 100 100

Nota: Información recabada de Docentes con base al último grado de estudios.

¿Nivel del Cuerpo Académico que tiene el ca que representa?
Los c.p. líderes de ca representan en un 46.5% a ca en formación, mientras 
que en 44.2% representan a ca en Consolidación, y en un 9.3% representan a ca  
consolidados, lo que se interpreta la competitividad de los Docentes con la 
carrera de Contador Público.
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Tabla 10. Nivel del Cuerpo Académico del líder.

N Válido 43
Perdidos 0 Fre-

cuencia
Porcen-

taje
Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Media 4.59 En formación 20 46.5% 46.5% 46.5%
Moda 5 En Consolida-

ción 
19 44.2% 44.2% 90.7%

Desv. 0.962 Consolidado 4 9.3% 9.3% 100.0%
Desviación
Varianza 0.925 Total 43 100% 100%

Nota: Información recabada de Docentes con base al último grado de estudios.

Figura 10. Nivel del Cuerpo Académico del líder.

Consolidado

En Consolidación

En Formación

0.0% 30.0%20.0%10.0% 40.0% 50.0%

En Formación En Consolidación Consolidado
  Niver de c.a. 46.5% 44.2% 9.3%

Nota: Datos expresados en años. Elaboración Propia 2021.

discusión

Los resultados obtenidos en esta investigación son comparables con otros re-
sultados señalando al artículo: La Competitividad Profesional Contable, la 
formación del Colegio Profesional en Sonora. Publicado por: De La Rosa 
Leal María Eugenia, y Gracida Romo Juan José, publicado en Revista inter-
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nacional de Investigadores de Competitividad, isbn-978-607-96203-0-4, p.p. 
833-846, de noviembre de 2015 (De la Rosa Leal María Eugenia, 2015), donde 
manifiestan que lo relatan como un estudio histórico, de la profesión desde 
cuanto data, las organizaciones creadas en México y en Sonora, no aluden 
factores de Competitividad, para ejercer el desarrollo docente como lo trata 
esta investigación. 
Se correlaciona con los datos históricos aportados en esta investigación. Sin 
embargo, años más tarde publican estos autores en el XXIV Congreso Inter-
nacional de Contaduría, Administración e Informática, organizado por la 
unam; la ponencia “La educación continua en la competitividad de los Cole-
gios de Contadores Públicos de Sonora, México, en oct. 2019, una investiga-
ción avanzada respecto a la educación continua del profesionista como obje-
to de estudio a los agremiados a los colegios de Contadores Públicos del 
estado de Sonora. 

Otro artículo respecto a la competitividad del Contador Público, se encuen-
tra en la Revistas de Contaduría Pública, 2017. (issn 2594-1976), en el artículo 
El Perfil ideal para la competitividad Global, escrito por la Dra. Sylvia Meljem 
Enríquez de Rivera, especificando la profesión como uno de los servicios espe-
cializados, sugiriendo competencias para el Programa de Licenciatura en Con-
taduría Pública, de igual manera señalando valores, ética y actitudes profesio-
nales para definir la conducta del profesionista.

conclusión

La competitividad del Contador Público en el desarrollo de su profesión como 
docente, no solo incumbe al profesionista sino por ende, a  las Instituciones de 
Educación Superior (ies),  cumpliendo con  el objetivo de la investigación de 
analizar la competitividad de los Contadores Públicos en el desarrollo como 
profesionista docente,  el conglomerado seleccionado  para esta investigación, 
lo conforma un grupo élite, que cumple  con el Programa del Mejoramiento del 
Profesorado (prodep), que son Contadores de Profesión, son Docentes de 
Tiempo Completo, y realizan las  funciones en la docencia en que desempeñan 
evidenciando una alta capacidad  como se describe en las interpretaciones. 
Determinando que la hipotesis de investigación es positiva.

Los hallazgos encontrados en esta investigación es que los Contadores 
Públicos se actualizan la mayoría a tráves del Colegio de Contadores Públi-
cos y observando que las Instituciones Universitarias puedan abrir cursos de 
actualización referentes a la carrere del c.p. Los c.p. generan conocimiento y 
un cúmulo de experiencia debe ser aprovechada por organizaciones encarga-
das de las Normas de Información Financiera, entre otros hallazgos los c.p. 
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por el cargo que tienen de igual manera,  demuestran su competitividad con 
otras actividades como: redes de cuerpos académicos nacionales e interna-
cionales, escriben articulos cientificos indexados, son autores de libros que 
comparten con otras Universidades como bibliografía tanto principal como 
complementaria, nacionales e internacionales, al igual, son conferencistas 
nacionales e internacionales, son evaluadores nacionales e internacionales de 
los diversos organismos como: conacyt, prodep, anfeca, caceca, han 
obtenido premios de investigación de casos anfeca, nacionales e interna-
cionales.
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resumen

El objetivo principal del estudio fue analizar si existe relación entre el nivel de estrés la-
boral y el nivel profesional de los trabajadores que se dedican al ámbito de la enferme-
ría en un hospital en el Sur de Sonora. El método utilizado fue un estudio de enfoque 
cuantitativo de diseño transeccional descriptivo. Para la aplicación se usó el instrumento 
“Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo” (cesqt) 
el cual consta de 20 ítems divididos en 4 escalas las cuales comprende ilusión, desgaste, 
indolencia y culpa. Se contó con la participación de 50 profesionales de enfermería de un 
hospital del Sur de Sonora, siendo un 88% mujeres y un 12% hombres; de edades desde 
los 16 años hasta los 50 años. En lo que refiere al Síndrome por Quemarse en el Trabajo 
se obtuvo un resultado bajo, encontrándose correlación con ilusión, desgaste, indolencia 
y culpa. De esta manera se anula la hipótesis de investigación ya que los profesionales de 
enfermería no presentan altos niveles de burnout.

palabras clave: Estrés laboral; Burnout; Profesional de la salud. 

abstract

The main objective of the study was to analyze whether there is a relationship between 
the level of work stress and the professional level of workers who work in the field of 
nursing in a hospital in southern Sonora. The method used was a quantitative approach 
study with a descriptive transectional design. For the application, the instrument "Ques-
tionnaire for the Evaluation of Burnout Syndrome for Work" (cesqt) was used, which 
consists of 20 items divided into 4 scales which include illusion, exhaustion, indolence 
and guilt. There was the participation of 50 nursing professionals from a hospital in the 
South of Sonora, being 88% women and 12% men; aged from 16 years to 50 years. As far as 
Burnout at Work Syndrome is concerned, a low result was obtained, finding a correlation 
with illusion, exhaustion, indolence and guilt. In this way, the research hypothesis is nu-
llified since nursing professionals do not present high levels of burnout.

keywords: Work stress; Burnout; Health professional.
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introducción

En los últimos años se han registrado investigaciones relacionadas con el 
burnout, aquellas investigaciones han sido relevantes ya que ello permite un 
panorama acerca de los factores que se implican dentro del estrés laboral. El 
concepto “burnout” es una metáfora que se utiliza comúnmente para describir 
un estado o un proceso de agotamiento, desgaste o consumación de energía, 
análogo a la sofocación de un incendio o la extinción de una vela (Juárez, 
Camacho y Plascencia, 2014).   

Se ha producido un gran interés debido a que se debate que el estrés derivado 
del trabajo es una de las principales causas de enfermedad laboral, que conduce 
al ausentismo lo que se refleja en la calidad de atención que ofrece el personal 
afectado. Los cambios ocurridos en el entorno socioeconómico y en el mercado 
laboral han contribuido significativamente al desarrollo del síndrome burnout 
(Méndez, 2004). 

El síndrome se caracteriza por bajo desempeño laboral, tendencia a la autoe-
valuación negativa, agotamiento emocional, carácter negativo hacia los demás, 

NIvElEs DE burNOuT EN prOfEsIONalEs DE 
ENfErmEría EN uN hOspITal

DEl sur DE sONOra

levels of burnout in nursing professionals
in a hospital in southern sonora

Fecha de recepción: 15/07/2021   Fecha de aceptación: 29/08/2021

Gilberto Manuel Córdova-Cárdenas
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entre otras características. En un estudio sobre el burnout en profesionales de 
la salud y su relación con variables de personalidad, el propósito de dicha inves-
tigación fue analizar la asociación entre autoeficacia percibida, personalidad 
resistente, locus de control, percepción de estrés y síndrome de Burnout. La 
muestra de estudio fue de 40 profesionales. En cuanto a los resultados obteni-
dos en las variables de personalidad, la personalidad resistente fue la única que 
se asoció de forma negativa con el síndrome de burnout, en la segunda medi-
ción se repitió la misma asociación, pero no alcanzó nivel de significancia. Esto 
indicó que con altas puntuaciones en la percepción del estrés muestran bajas 
puntuaciones en los indicadores de personalidad resistente (Ortega, Ortiz y 
Martínez, 2014).

En el rubro de la salud se encuentra la profesión de enfermería, encargada 
del cuidado, restauración y atención del paciente; todo esto que mencionamos 
en ocasiones se ve mermado debido a la baja calidad que presta dentro de sus 
funciones. Variables como la rotación de turnos, la alta interacción con personas 
enfermas y el poco valor que se le da, hacen que el personal de enfermería caiga 
dentro de los síntomas de estrés (Díaz, Vásquez, Martínez, Clara y Hernández, 
2015). La esencia del cuidado de enfermería reside en ofrecer un excelente ser-
vicio tanto en la salud como en la enfermedad, por lo cual aunado a los conoci-
mientos se debe poseer equilibro físico y mental (Gorgulu y Akili, 2017). 

Los estudios indican que la carga de trabajo excesiva es un factor de riesgo 
que estimula el desarrollo del estrés profesional, así conduce a la enfermedad a 
los trabajos y el ausentismo como consecuencia directa, lo que reduce la canti-
dad de atención a los pacientes debido a la falta de personal y podría conducir a 
una mala calidad en el servicio (Rodrigues, Santos y Sousa, 2017). 

Asimismo, se involucran aspectos psicológicos y emocionales del personal 
de enfermería, trabajan en un contexto de acumulación de tareas, sobrecarga 
laboral, turnos rotativos, por otro lado, tratan muy de cerca con el sufrimiento 
de los demás y están emocionalmente expuestos a todo tipo de riesgos de salud 
(Monteiro, Avelar y Pedreira, 2015). 

En México se conoce que estos profesionales están la mayoría del tiempo 
con el paciente. Debido a las altas jornadas de trabajo y carga laboral con la cual 
tienen que lidiar, dificulta mucho que tengan un respiro o pequeño descanso. 
Esto, más la tensión de trabajar con personas, aumenta el estrés. Mientras tan-
to, se ha señalado que enfermeros y enfermeras han presentado niveles de alto 
riesgo en el cumplimiento de su labor, exponiéndolos a variables que afectan su 
salud; tales variables son culturales, físicas y sociales que en conjunto crean al-
teraciones en su organismo como fatiga, cefaleas, depresión, angustia, etc. 
Todo esto sumado supone una carga mental excesiva para el profesional (Díaz 
et al., 2015).  
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Asimismo, estudios realizados a enfermeros (as), demostró que una de las 
causas que provoca estrés en estos profesionales es el hablar o estar cerca de un 
paciente en situación de muerte; sumado a esto, se encuentran aquellos que 
han experimentado la muerte de un paciente, otros factores para considerar son 
los conflictos con personal médico, la alta carga laboral y la mala comunicación 
ya sea con los médicos del hospital o el mismo personal de enfermería (Ávila, 
Llanos, Gómez, Tapias y Castro, 2014).

Anteriormente, el estrés laboral no se consideraba como una enfermedad 
dentro de la Ley Federal del Trabajo, pero debido al alza de esta enfermedad, la 
Organización Mundial del Trabajo en coordinación con México determinó 
que el estrés laboral debía figurar como enfermedad debido a su alto padeci-
miento; ya que este problema causaba un bajo rendimiento en la persona junto 
con la incapacidad de afrontarlo (Muñoz y Casique, 2016).

En estos últimos años, dentro del sector salud en México se ha incrementa-
do la carga de trabajo y la presión se incrementa en los trabajadores del hospital; 
es importante entonces el tener en cuenta si los trabajadores se desempeñan de 
la mejor manera en su ambiente laboral, si responden adecuadamente en su jor-
nada de trabajo y si se encuentran emocionalmente estables a la hora de labo-
rar: Se ha comprobado, mediante estudios previos que los enfermeros con jor-
nadas laborales irregulares tienen mayores factores de estrés debido al cambio 
fisiológico alterado que presentan, éste se considera también como otro de los 
factores más importantes para generar estrés en estos profesionales (Cortázar y 
Domingo, 2014).

El enfoque hacia estos profesionales es clave ya que, si no se identifica cuál o 
cuáles son los malestares que los aquejan y los mantienen en un estado de irri-
tabilidad, sería difícil el poder ayudarlos de forma adecuada y brindarles el co-
nocimiento para que puedan tratar con su malestar.

En México, los trabajadores del sector de salud se encuentran acostumbra-
dos a prolongar sus horarios de trabajo a más de 8 horas. Es entonces cuando el 
cuerpo humano llega a exceder el límite de su capacidad, donde se puede en-
contrar a trabajadores con baja moral, con niveles de estrés altos y poca realiza-
ción de objetivos. Por consiguiente, el alto índice de horas de trabajo y el poco 
tiempo de descanso que se otorga al trabajador hacen que tenga un bajo desem-
peño laboral; y por ende la calidad en la atención, siendo lo primordial al mo-
mento de atender a un paciente. 

La hipótesis de esta investigación es que el personal de enfermería presenta 
altos niveles de burnout por la dinámica laboral que manejan en sus puestos de 
trabajo. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es analizar los nive-
les de estrés laboral y el nivel profesional de los trabajadores que se dedican al 
ámbito de la enfermería en un hospital en el Sur de Sonora.
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método

Este trabajo se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, que usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis esta-
dístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Además 
se seleccionó el diseño transeccional, porque se recolectan los datos en un solo 
momento de tiempo describiendo las variables (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2014).

Para la selección de los sujetos se utilizó el tipo de muestra no probabilística; 
la finalidad fue tomar los sujetos los cuales se utilizarían para identificar si su-
frían de Burnout. En total son 50 profesionales del área de enfermería de un 
hospital del sur de Sonora, con edad desde los 16 años hasta los 50 años. Se defi-
nió un hospital del sur de Sonora como lugar de investigación ya que había más 
disponibilidad por parte del personal de dicha área, además, tienen mayor con-
currencia de pacientes, lo cual nos permite hacer una evaluación sobre el nivel 
de estrés al que está sujeto el personal.

Para el desarrollo de este trabajo se empleó el Cuestionario para la Evalua-
ción del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (cesqt) (Gil-Monte, 2012). 
Dicho instrumento está formado por 20 ítems que se distribuyen en 4 dimen-
siones denominadas: Ilusión por el trabajo (5 ítems) (v.g.: Veo mi trabajo como 
una fuente de realización personal) (alfa = .89), Desgaste psíquico (4 ítems) 
(v.g.: Me siento desgastada/o emocionalmente) (4 ítems) (Alpha = .80), Indo-
lencia (6 ítems) (v.g.: No me apetece atender a algunos discapacitados) 
(alfa = .70), y Culpa (5 ítems) (v.g.: Tengo remordimientos por algunos de mis 
comportamientos en el trabajo) (alfa = .79). 

Los ítems se evalúan mediante una escala Likert de 5 grados que van de 0 
(Nunca) a 4 (Muy frecuentemente: todos los días). Bajas puntuaciones en Ilu-
sión por el trabajo junto a altas puntuaciones en Desgaste psíquico y Cinismo 
suponen altas niveles del sqt. Además, en el caso de los sujetos con Perfil 2, 

Tabla 1. Media, Desviación y Alpha de Cronbach.

Media Desviación típica Alfa de Cronbach

Ilusión 17.4 3.20713 0.752

Desgaste 5.42 3.0108 0.679

Indolencia 4.26 3.20593 0.667

Culpa 4.76 2.8035 0.661

sqt 27.08 5.77765 0.739
Fuente. Elaboración propia.
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se acompañan de altas puntuaciones en Culpa (Gil-Monte, García-Juesas, 
Núñez, Carretero, Roldan y Caro, 2006)

Se utilizó el baremo en percentiles recomendado por Gil- Monte (2011) con 
los siguientes puntos de corte: Nivel Crítico (>89), Nivel Alto (67 a 89), Medio 
(34 a 66), Bajo (11 a 33), Muy Bajo (<11)” (Ratto, García, Silva & González, 2015).

En la tabla 1 se indica la media de cada escala, así como su desviación típica 
y cada escala con su respectiva consistencia interna medida por medio del 
coeficiente de Alpha de Cronbach.

El procedimiento que se llevó a cabo constó de visitas al hospital, solici-
tando la ayuda del jefe de enfermería el cual brindó el tiempo necesario de 
sus enfermeros y así proceder a la aplicación del instrumento hasta llegar al 
total de la muestra. Se capturó la información y resultados dentro de la base 
de datos de spss 25 y se realizaron los análisis estadísticos para establecer re-
sultados de la investigación. 

resultados

De acuerdo con la aplicación del Cuestionario para la Evaluación del síndrome 
de Quemarse en el Trabajo (cesqt), se desarrolló una serie de contenidos 
comprendidos en tablas las cuales comprenden el total de participantes entre 
hombre y mujeres, el nivel de la profesión que desarrollaban al momento de la 
realización del cuestionario, el estado civil de los cuestionados, su estado laboral 
y si contaban con otro trabajo al momento de evaluarlos. Además, se incluye 
los datos más significativos que arrojó el cuestionario, los cuales comprenden las 
escalas de indolencia, ilusión y desgaste; implicando los datos con rasgos más 
significativos que se presentaron.  

En la tabla 2 se identifica el sexo de los participantes, su profesión, su estado 
civil, si cuentan con algún otro trabajo y su estado laboral; se observa la fre-
cuencia de las respuestas y el porcentaje que representa.

Tabla 2. Datos Generales.
Sexo Frecuencia Porcentaje

Hombre 6 12.0
Mujer 44 88.0
Total 50 100.0

Profesión Frecuencia Porcentaje
Licenciatura 19 38.0
tsu 31 62.0
Total 50 100.0
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Continuación tabla 2.
Estado Civil Frecuencia Porcentaje

Soltero 31 62.0

Casado 16 32.0

Unión libre 3 6.0

Total 50 100.0

Otro Trabajo Frecuencia Porcentaje

Si 8 16.0

No 42 84.0

Total 50 100.0

Estado Laboral Frecuencia Porcentaje

Base 15 30.0

Contrato 11 22.0

Pasante 8 16.0

Prácticas 16 32.0

Total 50 100.0
Fuente. Elaboración propia.

En la tabla 3 se plasma el resultado de la escala ilusión, que representa el deseo 
profesional del individuo en su trabajo; las mujeres con un porcentaje de 65.90% 
y los hombres un 50%. 

Tabla 3. Escala ilusión por género.
Ilusión Muy Bajo Bajo Medio

Género
Hombre 0.00% 50.00% 50.00%

Mujer 22.70% 11.40% 65.90%
Fuente. Elaboración propia.

La tabla 4 refleja la escala de indolencia, representando una actitud de indi-
ferencia, apatía y pereza. Se puede observar que aquellos profesionales con nivel 
licenciatura presentan cierto porcentaje alto al igual que bajo. Aquellos con 
tsu más del 50% en nivel bajo. 
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Tabla 4. Escala indolencia por nivel profesional.
Indolencia Muy Bajo Bajo Medio Alto

Escolaridad
Licenciatura 15.80% 47.40% 0.00% 36.80%

tsu 12.90% 54.80% 22.60% 9.70%
Fuente. Elaboración propia.

En la escala de ilusión, los participantes que se encuentran casados presen-
taron el porcentaje más alto encontrándose en un nivel medio con un porcentaje 
de 87.50% (ver tabla No.5).

Tabla 5. Escala ilusión por estado civil.

Ilusión Muy Bajo Bajo Medio

Estado 
Civil

Soltero 22.60% 22.60% 54.80%

Casado 6.30% 6.30% 87.50%

Unión libre 66.70% 0.00% 33.30%
Fuente. Elaboración propia.

En la tabla 6 se observa la escala desgaste psíquico siendo este el cansancio 
emocional y físico que presenten los sujetos. Aquellos participantes que se 
encuentran solteros presentaron un índice medio de desgaste con un porcen-
taje de 48%.

Tabla 6. Escala desgaste por estado civil.

Desgaste Muy Bajo Bajo Medio Alto

Estado 
Civil

Soltero 9.70% 32.30% 48.40% 9.70%

Casado 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Unión libre 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
Fuente. Elaboración propia.

En la escala ilusión, los participantes con base presentaron un 80% y contra-
to con 81.80% representando mayor ilusión por su trabajo, pero aquellos sujetos 
que realizaban prácticas mostraron un índice representativo muy bajo con un 
50% (ver tabla No.7).
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Tabla 7. Escala ilusión por estado laboral.

Ilusión Muy Bajo Bajo Medio

Estado 
Laboral

Base 6.70% 13.30% 80.00%

Contrato 0.00% 18.20% 81.80%

Pasante 12.50% 12.50% 75.00%

Practicas 50.00% 18.80% 31.30%
Fuente. Elaboración propia.

En la tabla 8 se observa la escala de indolencia por estado laboral, presentando 
aquellos con base un porcentaje de 33.30% alto y bajo de 46.70%. Los pasante 
mostraron el mismo porcentaje de 37.50% en alto y bajo. Aquéllos que se en-
cuentran en prácticas representan un número bajo con 75%. 

Tabla 8. Escala indolencia por estado laboral.

Indolencia Muy Bajo Bajo Medio Alto

Estado 
Laboral

Base 20.00% 46.70% 0.00% 33.30%

Contrato 36.40% 36.40% 27.30% 0.00%

Pasante 0.00% 37.50% 25.00% 37.50%

Practicas 0.00% 75.00% 12.50% 12.50%
Fuente. Elaboración propia.

En la tabla 9 se presenta la correlación entre las escalas que se muestran en el 
cesqt. La escala de ilusión indica que aquellos individuos con un poco deseo 
por su profesión tienen correlación con el Síndrome por Quemarse en el Tra-
bajo (sqt). Según la tabla dentro de la escala de desgaste psíquico que indica el 
cansancio emocional y físico que presenta el humano, aquellos que presentan 
índices altos en desgaste tienen correlación con indolencia, con culpa y con 
sqt. 

Los sujetos ya evaluados en la escala de indolencia indica apatía, indiferen-
cia una actitud negativa; al presentar números altos en esta escala arroja una 
correlación con culpa y con sqt. En la parte de la tabla que indica culpa, aque-
llos sujetos que presentaron niveles altos en esta escala, supone correlación di-
recta con sqt (ver tabla No.9).
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Tabla 9. Correlación por escalas.
ilusión desgaste indolencia culpa sqt

ilu
sió

n Correlación de Pearson 1 -0.155 -0.106 -0.016 .416**

Sig. (bilateral) 0.282 0.465 0.91 0.003
de

sg
as

te Correlación de Pearson 1 .462** .426** .691**

Sig. (bilateral) 0.001 0.002 0

in
do

le
nc

ia Correlación de Pearson 1 .459** .737**

Sig. (bilateral) 0.001 0

cu
lp

a Correlación de Pearson 1 .467**
Sig. (bilateral) 0.001

1
Fuente. Elaboración propia.

En la Figura 1 se muestra el nivel del Síndrome por Quemarse en el Trabajo; 
mostrando un resultado bajo de SQT en los profesionales de enfermería que 
fueron evaluados.

Figura 1. Nivel de sqt.
Nivelsqt

Bajo

Po
rc

en
ta

je

100

80

60

40

20

0
Medio

Nivelsqt

Nota: Elaboración Propia.
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discusión

Luego de la aplicación del instrumento Síndrome de Quemarse en el Trabajo 
(sqt), se puede responder la pregunta de la presente investigación ¿Los profe-
sionales de la enfermería presentan niveles altos de Burnout? Con base en los 
datos se obtuvo un resultado bajo, esto señala que la hipótesis de investigación 
se anula; ya que no presentan niveles altos de burnout. Sin embargo, siguen 
presentado correlaciones de las escalas del instrumento sqt. 

Los profesionales de enfermería que fueron evaluados, la mayoría fue del 
género femenino la cual representa el 88% de la muestra evaluada, compren-
diendo así el género masculino un 12%. No hubo distinción en la carga laboral 
que realizaban los participantes, ya que todos cumplían con el mismo rol; el 
atender a pacientes, estar en área de urgencias, ginecología y obstetricia, áreas 
administrativas, etc. 

Como se indica en la Tabla 9, existe correlación entre las escalas del cuestio-
nario con el Síndrome de Quemarse en el Trabajo (sqt). Esto sugiere que 
aquellas personas que hayan presentado bajo índice en la escala de ilusión por 
el trabajo, está relacionado con índices de sqt. Se entiende que al presentarse 
bajas puntuaciones en ilusión por el trabajo a la par con las altas puntuaciones 
que se pueden presentar en desgaste psíquico, se presentan como indicadores 
de estrés laboral crónico, dando como consecuencia una seria de respuestas 
negativas por parte del personal de enfermería hacia el paciente, lo que indica 
índices altos en la escala de indolencia (Gil-Monte y Zúñiga, 2010).

Dentro de la tabla 9, la escala de indolencia apunta correlación con culpa, 
esto relacionado ya que dentro del área laboral al momento de realizar traba-
jo con pacientes y presentar cierta actitud negativa y descontenta, orilla al 
profesional a sentir sensaciones de arrepentimiento, al presentarse la correla-
ción con culpa y puntuar índices significativos se relaciona entonces con el 
sqt.

Debido al ambiente laboral en donde se desempeñan enfermeros y enfer-
meras, al encontrarse directamente con pacientes y familiares se desarrolla 
un vínculo personal, comienzan a compartir cierto tipo de sentimiento como 
la ansiedad y el sufrimiento, entre otros; creando una demanda mayor para el 
profesional con el consecuente desgaste severo, tanto físico como mental 
(Muñoz y Velásquez, 2016). 

Por otra parte, el instrumento al haber arrojado un resultado de estrés la-
boral bajo, esto no quiere decir que dentro de poco tiempo no presenten al-
gún aumento en estrés. Debido al cambio constante de la sociedad, la actua-
lización continua de métodos, de enseñanza y de actuar, supone un reto 
demandante para el área de enfermería de cualquier hospital, retando así las 
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capacidades físicas y psicológicas del profesional de enfermería. Esto conlle-
va a una serie de pasos o habilidades que deben de adquirir para afrontar de 
manera organizada y adecuada efectos que puede ocasionar el trabajo bajo 
presión.

conclusiones

Con base en los resultados obtenidos al aplicar el instrumento cesqt, en el 
cual se rechaza la hipótesis general de la investigación, se concluye que el perso-
nal de enfermería tiene un compromiso serio con su trabajo, lo cual representa 
la responsabilidad con éste y un eficaz manejo de sus emociones relacionado 
con su área laboral. 

Afortunadamente, el personal de enfermería que labora en el hospital no 
padece burnout; ya que no cumplen con los criterios especificados en el instru-
mento que se aplicó; hay que recalcar que si bien, no se presentó burnout, hubo 
correlación con ciertas escalas las cuales son punto de partida para que se des-
encadene en un futuro el síndrome de burnout. El trabajar en el ambiente de la 
salud supone de entrada que con el paso del tiempo se reflejará un estado de 
ansiedad combinado con el estrés, creado en muchas maneras por la cultura de 
nuestra sociedad hoy en día.

En este estudio se contabilizó una mayoría del género femenino con un por-
centaje del 88%, con un nivel bajo, pero considerado, de sqt. En muchos de los 
casos existen factores que no se encuentran reflejados en el estudio; pues mu-
chos/as son responsables de hogar fungiendo como jefe o jefa de familia, el te-
ner hijos, etc. También como lo indica la tabla 7, el 50% de aquellos que se en-
contraban realizando prácticas era bajo su nivel de ilusión por la profesión 
mientras que aquellos que se encontraban con base laboral se encontraban en 
un nivel medio. 

En la sociedad se ha manejado la idea de que los médicos son aquellos del 
área del sector salud que sufren mucho mayor estrés, que son aquellos los que 
cargan sobre sus hombros mayor responsabilidad; tanto médicos como aque-
llos individuos que se dedican al ámbito de enfermería están sujetos a sufrir 
estrés laboral hasta llegar al burnout.

El fomento de una buena organización en el trabajo, buenas prácticas y el 
cumplimiento de un horario establecido son aspectos por considerar para que 
puedan desarrollarse sanamente los profesionales de la salud. Es importante 
considerar el cuidado de todos los profesionales ya que el óptimo desempeño 
de su profesión asegura el cuidado de sí mismos aunado al cuidado de enfer-
mos, pacientes y personas que necesiten la ayuda profesional sanitaria.
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resumen
Esta investigación mostrará la importancia y la necesidad de crear de un clúster de camarón 
en la República Mexicana, siendo Sinaloa y Sonora los principales estados productores de 
camarón blanco del país y precisamente siendo ahí donde se desarrolla con mayor auge la 
cadena de valor de este producto. Se tiene como objetivo comprobar la viabilidad de crear 
un clúster de camarón, mostrando los beneficios de la producción sustentable, las desventa-
jas de estar fuera de el y mantener una cultura innovadora dentro del clúster. Es una investi-
gación fundamentada en un diagnóstico de tipo mixto, de las zonas de producción tanto en 
un laboratorio y una granja de camarón, lográndose mediante un Análisis de Ciclo Vida del 
camarón en su etapa de producción de la cuna a la puerta y una entrevista a actores clave de 
la cadena de valor de este crustáceo. Resulta interesante mostrar como el modelo innovador 
de la quíntuple hélice carece de apatía para ser pilar dentro del clúster. El impacto de esta in-
vestigación servirá como parte aguas para continuar con un tema tan importante en México 
perteneciente al sector acuícola. 
Palabras clave: clúster, triple hélice, análisis de ciclo de vida.

abstract
This research will show the importance and need to create a shrimp cluster in the Mexican 
Republic, with Sinaloa and Sonora being the main producing states of white shrimp in the 
country and it is precisely there where the value chain of this product is developing with the 
greatest growth. The objective is to verify the viability of creating a shrimp cluster, showing 
the benefits of sustainable production, the disadvantages of being outside of it and maintai-
ning an innovative culture within the cluster. It is an investigation based on a mixed type of 
diagnosis of the production areas both in a laboratory and a shrimp farm, achieved through 
a Life Cycle Analysis of shrimp in its production stage from cradle to cradle. door and an 
interview with key players in the value chain of this crustacean. It is interesting to show how 
the innovative fivefold helix model lacks the apathy to be a mainstay within the cluster. The 
impact of this research will serve as a watershed to continue with such an important issue in 
Mexico pertaining to the aquaculture sector.
Keywords: cluster, triple helix, life cycle analysis.
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introducción

Se define el clúster como un grupo de empresas que interaccionan entere sí 
para tener un beneficio en común. Sin embargo, de acuerdo con Porter (2000), 
“los clúster son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 
proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores 
afines e instituciones asociadas (por ejemplo, universidades, organismos de 
normalización, asociaciones comerciales) en un campo en particular, que 
compiten pero también cooperan”. De acuerdo con esta definición se entiende 
que para la creación de un clúster es necesario que se realicen en ciertas zonas 
geográficas actividades industriales que complementen la cadena de valor para 
el beneficio de las empresas que lo van a conformar. Sin embargo, hay otra 
definición de clúster que se considera relevante “un clúster son agrupaciones de 
agentes económicos, que participan de una manera directa (cadena productiva) 
o indirecta (industrias relacionadas y de apoyo) en la creación de bienes finales” 
(Ayaviri et al., 2017). De acuerdo con estas dos definiciones se puede concretar 

uN ClúsTEr DE CamaróN EN El EsTaDO 
DE sINalOa, COmO prOpuEsTa DE 

INNOvaCIóN y mEjOra susTENTablE

a shrimp cluster in the state of sinaloa,
as a proposal for innovation and

sustainable improvement
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que un clúster busca el beneficio de una empresa en particular trabajando en 
equipo con otras que se dediquen a lo mismo o que refuercen algún punto en la 
cadena productiva de ese bien o servicio. 

antecedentes

Los primeros modelos de organizaciones industriales concentradas geográfi-
camente surgen en Europa, por ejemplo, el caso de Italia y España. En América 
se han desarrollado de manera heterogénea (Lara Rivero et al., 2016). Aunque 
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo existe evidencia em-
pírica de que los clúster y las redes industriales (industrial networks) han 
ayudado a elevar la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Humphrey & Schmitz, 1995) diluted exhaust, and proportional flow of diluted 
exhaust into a Tedlar bag. An ultrasonic flow meter is used to measure flow rate of 
tail pipe exhaust. At the end of a test, the concentration of gaseous emissions in the 
bag, namely co2, co, hc, and nox are measured using a bag emissions analyzer. 
The mass of gaseous and pm emissions in the tail pipe exhaust for the duration of a 
test are calculated using the measured gas concentrations in the bag and weight gain 
of the filter respectively. An uncertainty analysis on the results from an actual test 
using this system is presented. The propagation of uncertainties in the subsystems 
used for gas concentration measurements, filter weight determination, and flow 
rate measurements are used to determine the uncertainties in the results, using the 
Root Sum Square (rss).

Retomando lo anterior, los beneficios del clúster de acuerdo con Llorens 
(2021) son: economías a escala, mayor competitividad, permanencia en el 
mercado, menores costos de investigación, facilidad de acceso para los clientes, 
incremento en la productividad, mayor integración de la cadena y menores 
costos de transacción. Haciendo énfasis en lo anterior Anantatmula y Thomas 
(2010) opinan que son muchos los beneficios de trabajar en sintonía con un 
clúster, debido a que las empresas alcanzan objetivos que trabajando de manera 
independiente difícilmente se pudieran lograr.

Dando paso al tema de innovación al mencionar gestión del conocimiento e 
innovación, se encuentra una interrelación bastante ligada, pues el conoci-
miento forma el comienzo primordial al desarrollo de la innovación. Se le atri-
buye a Schumpeter (Croitoru, 2012)arguing that it is the development process, i.e. 
the qualitative shifts away from this circle, that are the key phenomenon to study. 
Development is discontinuous (vs. gradual adjustment to changes in external condi-
tions la creación del término innovación, donde el objeto de estudio se confor-
ma del resultado de un acto innovador propio de la alta gerencia, definió la in-
novación, como “La introducción de nuevos productos y servicios, nuevos 
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procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización indus-
trial, de manera continua y orientados al cliente, consumidor o usuario”. Para 
Schumpeter, las empresas más competitivas son aquellas capaces de mantener 
innovaciones a grados técnicos y organizacionales. Por otro lado, Sevilla (2020) 
afirma que la innovación es más factible de llevarse a cabo en pequeñas y 
medianas empresas, ya que éstas pueden capitalizar sus características 
naturales de enorme flexibilidad y sencillez, brindando una ágil respuesta a 
iniciativas e ideas del personal que propongan cambios para mejorar los 
procesos, los productos y la gestión.

De acuerdo con el Manual de Oslo (oecd, 2018) 243000 (0.000002%, la 
innovación de producto corresponde a la introducción de un servicio nuevo 
o mejorado en cuanto a sus características o a su uso. Así mismo, la innovación de 
proceso es la introducción de un nuevo o mejorado proceso de producción de 
distribución, además de incluir métodos de creación y de prestación de servicios. 
La innovación de mercado se define como la aplicación de métodos de 
comercialización que implican cambios significativos del diseño o envasado 
de un producto o promoción. En cambio, se identifica como innovación 
incremental cuando hay cambios o saltos cualitativos que ameritan ser 
patentados. Por lo tanto, la innovación, según Schumpeter, inicia sobre bases 
teóricas y a partir de ahí se realizan una serie de procesos creativos encaminados 
a un fin determinado.

El contemporáneo Mintzberg citado por Montoya (2009), plantea cuatro 
enfoques para llevar a la práctica innovaciones en el rango competitivo: las 
empresas deben siempre crear ventajas, porque a mayor número de ventajas, 
menos riesgos de la competencia habrá; buscar la integración entre actividades 
administrativas y de innovación; cambiar las cláusulas de participación, que 
significa no imitar lo que hacen otras empresas, sino contemplar desde otro 
ángulo como realizan sus actividades, y aquí es donde se integran proezas de 
benchmarking.

Planteamiento del problema

En México existe la posibilidad de que la industria acuícola (precisamente la de 
camarón) tenga un repunte en la forma de producir para tener mayor impacto 
en la economía. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (fao, 2018)por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, hay un escenario 
donde la producción a cargo de la acuicultura despuntará y se convertirá en un 
gran negocio internacional.
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La propuesta del clúster de camarón comprenderá al estado de Sinaloa en 
México por su destacada participación en la producción de camarón blanco 
(litopenaeus vanamei). Se tiene como propósito analizar toda la cadena de 
valor (proveedores, productores de materia prima como laboratorios de pro-
ducción de postlarvas de camarón, granjas acuícolas, congeladoras, grandes 
comercios que se encargan de llevar el producto final hasta el plato de la mesa y 
proveedores que se dediquen a la venta de alimento y derivados para la produc-
ción) de manera horizontal y vertical para proponer soluciones a las problemáti-
cas presentadas a lo largo de los años. Sin embargo, el Análisis del Ciclo de Vida 
(acv) y Consumo y Producción Sustentable (cps) se enfocará solo en la etapa 
de la cuna (producción de postlarvas en laboratorios) a la puerta (cosecha de 
camarón en granjas), dejando de lado el análisis de la cuna a la tumba (desde 
la producción hasta el desecho del camarón después de su consumo). 

Es por eso que crear un clúster bajo una perspectiva innovadora y susten-
table sería una buena oportunidad para detonar el comercio internacional, 
exportando camarón blanco con altos estándares de producción amigable con 
el ambiente. México a diferencia de otros países cuenta con dos mares que per-
mite la producción de esta industria, tanto en altamar, como en estanques. El 
programa propuesto por la fao hasta el año 2025 plantea un escenario donde 
la producción a cargo de la acuicultura despuntará y se convertirá en un gran 
negocio internacional. De acuerdo con el párrafo anterior el comercio interna-
cional sirve y servirá para brindar grandes beneficios a la comunidad, sólo que 
tiene una única condición, la repartición de las ganancias deben ser equitativas 
para todos los que participarán en la cadena de valor. 

Hablando en estos términos sobre el camarón blanco es importante enfati-
zar en no poner en peligro la producción de los recursos naturales para genera-
ciones futuras, si bien es cierto, que el mayor impacto negativo que se tiene al 
momento de producir camarón son los residuos de agua que se filtran en el suelo 
de cultivo y el agua desechada al final del proceso (Somoza, 2020), es decir 
que no recibe un manejo por parte del granjero antes de deshacerse de ella, 
vertiéndola directamente a ríos, lagunas o mares, dependiendo de su ubica-
ción geográfica. 

Por lo mencionado anteriormente, el acv en esta investigación se limita a 
su alcance hasta lo que se le conoce como: “de la cuna a la puerta”, traduciendo 
lo anterior, desde su etapa de producción en el laboratorio de postlarvas de ca-
marón hasta la etapa de comercialización en la granja, dejando de lado la parte 
de distribución hacia negocios, preparación, uso, consumo y desecho. 

Es así como nuestro enfoque de acv se limita hasta la etapa final de la produc-
ción de camarón blanco en granjas. Este artículo mostrará las distintas etapas 
por las que se tiene que pasar para producir una tonelada de camarón (1,000 kg), 
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siendo éste el flujo de referencia, para después continuar con el análisis 
cualitativo de las entrevistas a los principales actores de la cadena de valor de 
camarón. 

Objetivo

El objetivo de esta investigación es conocer si la creación de un clúster de 
camarón en el estado de Sinaloa es atractiva para el sector privado, académi-
co, gubernamental, social y ambiental bajo una perspectiva innovadora y sus-
tentable.

revisión de la literatura

Revisión bibliográfica del sector bioeconómico

La bioeconomía o también llamada economía de base biológica, o economía 
bio-basada, es la transformación del conocimiento de las ciencias de la vida en 
productos nuevos, sostenibles, eficientes y competitivos, por lo que construye 
una alternativa importante para la sostenibilidad del planeta (Jaramillo, 2018).

De acuerdo con Ramos (2016), el concepto de bioeconomía surgió princi-
palmente en torno a la posibilidad del uso de la materia orgánica o vegetal de 
desecho como materia prima para la generación de energía y combustibles. 
Sin embargo, se han venido añadiendo otros usos que también incluyen especies 
de cultivos cuya producción es destinada específicamente para la generación de 
bioinsumos, bioles u otros materiales combustibles que podrían ser industrializa-
dos para sustituir las energías fósiles. Así mismo, se incluyen procesos de bio-
tecnología y su uso para la generación de energía y otros diversos procesos 
químicos e industriales. Sin embargo la aplicación de un enfoque de bioeco-
nomía es aún discutido por las agencias internacionales y por algunos países 
desarrollados siendo aún motivo de controversia por el cambio que implicaría 
el uso de los recursos naturales tales como los cultivos, microorganismos, 
material genético y hasta el recurso suelo, en la generación de energía y otros 
productos destinados principalmente al uso industrial por las posibles conse-
cuencias que podrían tener en la generación de alimentos y la seguridad ali-
mentaria mundial (Ramos, 2016). 

Modelación bioeconómica
Derivado de lo anterior es que surge el término de modelación bioeconómica, 
que de acuerdo con Cacho (1997) en términos generales, un modelo bioeconó-
mico consiste en un modelo biológico, que describe el sistema de producción, 
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y un modelo económico, que relaciona la producción de sistema a precios de 
mercado y limitaciones de recursos. Sin embargo, el término bioeconomía sig-
nifica cosas diferentes dependiendo de la disciplina y área particular de interés 
(Cacho, 1997). Retomando a este mismo autor (Cacho, 1997) en su publicación 
cita a Allen, quien define a la bioeconomía como el uso de modelos matemáti-
cos para relacionar el desempeño biológico de un sistema de producción a sus 
limitaciones económicas y técnicas; mientras que al citar a Ploeg afirma que 
utilizan el término alternativamente para referirse a la base biológica de la acti-
vidad económica, simplemente como extender conceptos microeconómicos a 
la biología, o la idea de maximizar el rendimiento económico neto mientras se 
mantiene rendimiento sostenible. Asimismo, de acuerdo con Van der Ploeg, 
citado en el documento de Cacho (1997), bioeconomía se refiere principalmen-
te a la investigación económica utilizando teoría de control óptimo y modelos 
de población dinámica de las especies explotadas. Un modelo bioeconómico se 
puede utilizar como base para generadores de presupuesto e información de 
presupuestos que se puedan utilizar para obtener coeficientes para la progra-
mación matemática de modelos.

Gestión sustentable

La sustentabilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una 
fuente inagotable de recursos, sino que es necesario su protección y uso racio-
nal. La sustentabilidad es promover el desarrollo social buscando la cohesión 
entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad 
de vida, sanidad y educación. 

De acuerdo con un estudio sobre la percepción de directivos sobre la ges-
tión sustentable (Somoza & Inzunza, 2020), a la mayoría de ellos no les importa 
el impacto que tengan sobre el medio ambiente si sus costos de producción son 
bajos.

Cuando se habla de sustentabilidad, es necesario remontarnos hasta el año 
de 1798 con Thomas Malthus, quien habla en su ensayo sobre el principio de la 
población, donde explica matemáticamente por medio de una progresión 
geométrica como se da el aumento de la población, mientras que el aumento de 
los alimentos se debe a una progresión aritmética. De ese mismo modo, en el 
año 2015, en la agenda 2030, se llevó a cabo la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sustentable en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda 
para el Desarrollo Sustentable. El documento final se tituló: “Transformar 
Nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable”. Sin embargo, 
en el intervalo entre 1798, con Malthus, y el 2015, con la Cumbre de las Naciones 
Unidas, existen referencias que es importante mencionar.
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De esta forma es de suma relevancia considerar en este estudio la perspec-
tiva de sustentabilidad, porque de manera directa el sector acuícola tiene 
gran impacto negativo en su cadena de producción. Resultando importante 
su estudio por medio de las herramientas de Análisis de Ciclo de Vida (acv) y 
Consumo y Producción Sustentable (cps). Para conocer las entradas y salidas 
del sistema y la cantidad de agua y energía que se necesitan para la producción de 
camarón.

Es necesario concebir la sustentabilidad desde la perspectiva del medio am-
biente, no como un sistema político o económico, más bien como un cambio 
que debe aceptarse y adaptarse en las organizaciones, parece un tema sencillo, 
sin embargo, es mucho más complejo.

Nebel y Wright (García, 1996) mencionan que el término sustentabilidad 
se utilizó por primera vez en relación con la idea de producción sustentable en 
trabajos humanos como la silvicultura y la pesca. Sin embargo, este concepto 
puede extenderse a una sociedad sustentable, esa que, con el paso del tiempo, 
no agota su base de recursos, pues no excede la producción sustentable ni pro-
duce más contaminantes de los que puede absorber la naturaleza (López, 
2018).

Triple bottom line
De acuerdo con Uniamikogbo y Amos (2016) desde la perspectiva sustentable 
la “Triple bottom line” (tbl) o en su traducción al español: la cuenta del triple 
resultado, se define como la interrelación de tres elementos:

• Consideraciones económicas o financieras (financiera)
• Administración y protección ambiental (medio ambiente)
• El bienestar humano y comunitario (sociedad)

Atacando o ajustando trabajos para resolver alguno mejorarán la economía y 
calidad de vida social, al mismo tiempo que se limitan los impactos en el medio 
ambiente de acuerdo con la capacidad de carga de la naturaleza, en ese sentido 
las soluciones a cualquier elemento mencionado lograrán beneficios a largo 
plazo para los tres (Uniamikogbo & Amos, 2016).

Por otra parte, y reforzando este apartado de acuerdo con García López 
(2015) el término “Triple bottom line” data de mediados de los años 90, cuando 
un grupo de expertos en contabilidad empieza a utilizarlo en sus trabajos. No 
obstante, no será hasta la publicación en 1998 del libro de John Elkington 
“Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business” cuando 
este concepto empieza a tener fuerza. No es de extrañar, que la mayoría de las 
grandes empresas de auditoría hayan aprovechado la aparición de este nuevo 
nicho de negocio para ofrecer sus servicios con el fin de ayudar a las empresas 
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que quieran medir, auditar o hacer una memoria de sus líneas sociales y/o am-
bientales.

Una de las principales consideraciones que tiene la tbl es la posibilidad de 
medir cuantitativamente el impacto que tienen determinadas actuaciones de la 
organización, tanto desde el punto de vista económico, como desde el social 
y/o el medioambiental. Además, la concepción de la tbl establece el paradigma 
de que sus líneas principales (económica, social y medioambiental) no son 
estáticas ni estables, sino que se consideran en constante movimiento debido a 
presiones de índole social, política, económica, a los cambios en el ciclo econó-
mico y a la influencia de determinados hechos, como pueden ser los conflictos 
de tipo bélico. Por ello, cada una de las líneas o elementos de la tbl se debe 
considerar como una plataforma continental en sí misma, de modo que a me-
nudo se mueve independientemente de las otras, pudiendo situarse encima, 
debajo, al lado e incluso se pueden producir fricciones entre las mismas (Gar-
cía, 2015).

iso 14001:2015
La norma iso 14001, referida a los sistemas de gestión ambiental, fue imple-
mentada en 1996. Desde entonces más de 20 mil empresas en todo el mundo se 
han certificado. Además, se estima que un número de organizaciones 10 veces 
mayor ha decidido cumplir con las normas sin postularse a la certificación. 

Para poder implementar esta norma, es necesario conocer la legislación 
vigente, ya que no cuenta con criterios específicos de desempeño ambiental 
uniformes para todo el mundo. 

La iso 14001 en su versión 2015, establece 5 aspectos:
a) Política ambiental, es de acceso público y debe ser definida por la alta 

gerencia. Es de carácter obligatorio darla a conocer a todos los colabora-
dores de la empresa. 

b) Planificación, busca controlar los aspectos ambientales con el fin de 
disminuir los impactos sobre el medio ambiente. Aquí se deben establecer 
metas y objetivos permanentes en cada función, lo cual necesita de la 
responsabilidad de cada colaborador para lograr el éxito en su organiza-
ción.

c) Implementación y operación, es necesario establecer las responsabilida-
des que cada colaborador asumirá. Se debe llevar la documentación y 
registro en sistema. 

d) Verificación y acción correctiva, todos los procesos y procedimientos 
se deben medir regularmente verificando que se haya cumplido lo planea-
do, de no tener mejoras, es necesario revisar la meta y corregir las accio-
nes propuestas.
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e) Revisión de la gerencia, es importante que la gerencia mantenga infor-
mados a todos los colaboradores con reuniones mensuales, bimestrales o 
el tiempo que consideren pertinente, para que todo el personal esté ente-
rado de los logros que se han y los que no se han cumplido.

De acuerdo con los cinco puntos anteriores, más un modelo de Planificar, 
Hacer, Verificar y Actuar (phva), hace que la implementación del sistema de 
gestión ambiental dentro de la organización sea de la mejor manera, 
encaminando hacia un sistema de mejora continua.

Norma Oficial Mexicana, nom 127 SSA1 1994
La Norma Oficial Mexicana, por sus siglas nom, rigen el territorio nacional 
mexicano (a diferencia de las iso, que son de manera internacional) y se basan 
en el cumplimiento de manera obligatoria, existiendo autoridades que vigilarán 
su cumplimiento. 

Específicamente la nom 127 ssa1 1994, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de febrero de 1995, esta norma habla sobre la “Salud ambiental, 
agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamien-
tos a que debe someterse el agua para su potabilización, teniendo su última mo-
dificación el año 2000 (sem ar nat, 1998).

nom 001 ecol 1996
Esta norma establece “Los límites máximos permisibles de contaminantes en 
las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales”, fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996. El objetivo 
principal de esta nom es proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de 
observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas, (sem ar-
nat, 1998).

Esta nom debe regular el uso que se le da a las aguas costeras. Gran parte 
de las granjas de camarón y laboratorios de producción de postlarva, toman 
directamente agua del mar, lagunas, esteros o pozos con venas de mantos 
acuíferos, donde no está regulada ni monitoreada la cantidad que se consume 
mensualmente, mientras que por el contrario el total de agua residual o efluentes 
que tienen son directamente depositados de donde se toma inicialmente. 

Concepto de Análisis de Ciclo de Vida
Un punto importante de la gestión sustentable es el Análisis de Ciclo de Vida 
por sus siglas acv. Esta investigación limita su alcance hasta lo que se le cono-
ce como: “de la cuna a la puerta”. De acuerdo con lo anterior se concibe que el 
estudio es desde su etapa de producción en los laboratorios como postlarvas 
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hasta la etapa de comercialización en la granja como camarón adulto, dejando 
de lado la parte de distribución, preparación, uso, consumo y desecho de este 
crustáceo. Por lo que este enfoque de acv se limita hasta la etapa final de la 
producción de cosecha de camarón blanco en las granjas. En este documento se 
observarán las distintas etapas por las que se tiene que pasar para producir una 
tonelada de camarón (1,000 kg), siendo el flujo de referencia para dicha investi-
gación, como ya se mencionó anteriormente.

Retomando la parte sustentable, es un acto de humildad reconocer al planeta 
como la casa que compartimos todos los seres humanos, sin hacer distinción de 
raza, etnia, posición geográfica, edad, sexo, es un enorme hogar al que le llama-
mos Tierra. Pero ¿qué estamos haciendo para cuidarlo? Es aquí donde surge 
la necesidad de analizar el sector acuícola, desde el punto de vista empresarial 
en México. 

Concepto de Consumo y Producción Sustentable cps
La definición operativa que nos da pnum a  sobre cps es la siguiente: 

El uso de servicios y productos conexos que den respuesta las necesidades 
básicas y aporten una mayor calidad de vida, reduciendo al mismo tiempo al mí-
nimo el uso de recursos naturales y de materiales tóxicos así como las emisiones 
de desechos y de sustancias contaminantes durante el ciclo de vida del servicio 
o producto con el fin de no poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones futuras (Zacarias Frah, 2010). 

Hablando en estos términos sobre el camarón blanco es importante resaltar 
en no poner en peligro la producción de los recursos naturales para generaciones 
futuras, si bien es cierto, de acuerdo a la experiencia empírica adquirida y a la 
investigación bibliográfica que se tiene sobre el tema de investigación, el mayor 
impacto negativo que se tiene al momento de producir camarón son los resi-
duos de agua que se filtran en el suelo de cultivo y el agua desechada que no es 
tratada (también llamados efluentes), ya que carecen de un manejo por parte 
de la granja antes de deshacerse de ella.

métodos

El presente documento es producto de una investigación no probabilística a 
conveniencia, de tipo mixta cuasi experimental, fundamentado en las posturas 
de Sampieri et al. (1996).

La población de este estudio se sitúa en el estado de Sinaloa, específicamente 
fueron empresas del sector privado que ayudan de manera directa o indirecta a 
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que la cadena de valor se cumpla, además de granjas y laboratorios de producción 
de postlarvas de camarón. La muestra, como se mencionó anteriormente se eligió 
a manera de conveniencia siendo no probabilistica, ya que se tuvo la apertura por 
un laboratorio de producción de postlarvas y una granja de camarón de poder 
observar y documentar los procesos de producción, los actores son las personas 
con que se tuvo un acercamiento y decidieron participar. 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, se necesitaron realizar las 
siguientes actividades:

1. Se realizó un diagnóstico basado en la observación no participativa 
fundamentada en el estudio etnográfico (Peralta, 2009) en un laborato-
rio de postlarvas de camarón y en una granja camaronícola para conocer 
los procesos de producción desde la cuna a la puerta. 

2. Con la información obtenida en el punto anterior, se realizó un acv 
tomando como marco de referencia la producción de 1 tonelada de ca-
marón. 

3. Complementando el acv, se realizó un diagrama de Sankey para que 
de manera más representativa se pueda apreciar la cantidad de agua 
que se necesita para la producción. 

4. Con los tres puntos anteriores y en particular este, se logra el objetivo 
central de la investigación. Se realizó un análisis sobre la situación que 
engloba al estado de Sinaloa para conocer la factibilidad de crear un clúster 
de camarón fundamentado en las posturas de innovación y mejora sus-
tentable, mediante la aplicación de una encuesta a once actores clave en 
la cadena de valor de este producto. 

5. Por último, se muestra un análisis foda sobre la viabilidad de crear un 
clúster de camarón en el estado de Sinaloa. 

resultados y discusión

De acuerdo con la secuencia planteada para realizar la investigación, primero 
se desarrolló la observación no participativa. En este primer punto es impor-
tante definir el ciclo de producción de camarón en su inicio en el laboratorio 
de producción larvaria hasta el día de la cosecha en la granja de camarón.  De 
acuerdo con la figura 1 se explicará mediante un flujo de procesos cómo se realiza 
esta producción denominada de acuerdo con su acv de la cuna a la puerta. 

De acuerdo con el ciclo presentado, es importante destacar cómo en todos 
los procesos se utiliza agua salobre para su producción (se puede observar en 
todos los estanques representada por el color azul), es por eso por lo que se re-
tomó una postura sustentable para un análisis en su producción.
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Figura 1. Ciclo de producción de camarón de la cuna a la puerta.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la fao (2004).

Es importante mencionar que el ciclo de producción de camarón de la figura 
1 se desarrolla en dos lugares distintos, el primer proceso se realiza en el labora-
torio de producción larvaria mientras que el segundo proceso, que es la engor-
da, se realiza en una granja de camarón. A continuación, se analizarán los dos 
lugares de producción. 

De acuerdo con la figura 1 se muestran los procesos generales de producción 
de camarón. 

1. Estanque con reproductores.
2. Desove de hembras.
3. Producción de nauplios-zoeas-mysis.
4. Producción de postlarvas.
5. Transporte de postlarvas a granja acuícola.
6. Siembra de postlarvas en modelos de producción semi intensivo, intensi-

vo e hiper intensivo.
7. Cosecha de camarón.
8. Comercialización.
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Las figuras 2 y 3 mostrarán por medio de un diagrama de procesos como se 
realiza la etapa de producción de larvas y engorda de camarón, en un laborato-
rio y en una granja, respectivamente. 

De acuerdo con lo revisado anteriormente, partiremos de ese supuesto para 
realizar un acv del camarón de su etapa de la cuna a la puerta. Sin embargo, 
es importante señalar en este punto que este análisis se realizó tomando como 
base la producción de 1 ton de camarón (1,000 kg). Es necesario concebir que 
para que este proceso se lleve a cabo y cosechar 1 tonelada de camarón blanco 
con un peso de 10 gr por camarón, al final se obtendrá 100,000 camarones. 

Figura 2. Procesos de producción larvaria.

Fuente: Elaboración propia.

Nuestro Inventario del Ciclo de Vida (ICV) de camarón se basa en conocer 
las cantidades de cada proceso unitario, determinar la cantidad necesaria de 
agua salobre (litros), energía eléctrica para el bombeo de agua salobre (kWh), 
energía eléctrica para los motores que oxigenen los estanques (kWh) y el alimen-
to necesario desde la cuna a la puerta para producir 1 ton de camarón. 
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Figura 3. Proceso de siembra, engorda y cosecha de camarón.

Fuente: Elaboración propia.

Para este documento se manejan porcentajes por debajo de la media, con la 
intención de que sirvan para mostrar el acv. Para obtener datos con mayor 
grado de confiabilidad se necesitaría realizar una investigación más a profun-
didad. Sin embargo, por conveniencia, se tomaron los porcentajes de sobrevi-
vencia que se mostrarán con base en la entrevista y años de experiencia del 
productor. 

Para producir la cantidad de camarón mencionada anteriormente con 
100,000 camarones con un peso de 10 gr como producto final, se necesita en su 
etapa inicial un estanque que albergue 94 camarones con 180 días de madura-
ción, el 55% serán hembras y 45% restante machos. De acuerdo con lo investiga-
do con el productor se obtiene un porcentaje de cópula o hembras preñadas del 
10%, teniendo como resultado cinco hembras listas para desovar. 

De las cinco hembras mencionadas en el párrafo anterior se producirá un 
total de 2,083,333 huevos, de los cuales sólo el 60% eclosiona, teniendo como 
resultado 1,250,000 nauplios. Posterior a esto, inicia el proceso de cuidado y 
producción en el laboratorio de producción de pl, de los cuales, para su si-
guiente etapa, con el 50% se obtendrán 625,000 zoeas y con el mismo porcenta-
je de sobrevivencia llegan sólo 312,500 mysis. Con un buen manejo se aumenta 
al 80% de sobrevivencia para llegar a un estadio de pl con 17 días de madura-
ción con 250,000 pl17. Posteriormente en la granja, con cuidados del biólogo se 
obtiene el 45% de sobrevivencia, después de 3 meses de cultivo con 1,000 kg de 
camarón. 
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Lo anterior descrito se representa en la tabla 1, del inventario del acv.

Tabla 1. Inventario del acv para producir 1 ton de camarón.

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 1 se puede observar el inventario del acv que se tiene para el 
producto en su análisis de la cuna a la puerta, de igual manera el diagrama de 
Sankey mostrará mejor lo antes mencionado (ver figura 4). 

Figura 4. Diagrama de Sankey para producir 1 ton de camarón.

Fuente: Elaboración propia.
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Para realizar el diagrama de Sankey y poder realizar el acv de 1 ton de ca-
marón, se utilizó el software Sankey Diagram Generator donde se trabaja a la 
par con la herramienta administrativa Excel y se genera un libro con los datos 
de la tabla 1, a la vez que se menciona cuáles son los procesos de entrada y salida 
y sus respectivas cantidades. Lo que dio como resultado la cantidad de 29,016 
litros de agua salobre, necesarios para producir camarón y tener un total de 
aguas residuales de esa misma cantidad. 

Ahora, tomando los datos de la producción en México de camarón de 2018 
(fao, 2018), que fue de 243,360 toneladas, multiplicado por la cantidad de agua 
del análisis da un total de 7,061,333,760 litros de agua salobre, convirtiéndolos a 
m3, da un total de 7,061,333.76m3 de agua salobre necesarios para satisfacer la 
demanda de producción en México, siendo solamente necesarios 2,479,591.296 
m3 para el estado de Sinaloa en ese mismo año de acuerdo con la fao (fao-
Penaeus Vannamei, n.d.).

Reforzando lo anterior como parte importante del acv, esta investigación 
limita su alcance hasta lo que se le conoce como: “de la cuna a la puerta”, en 
otras palabras, desde su etapa de producción en el laboratorio hasta la etapa 
de comercialización en la granja, dejando de lado la parte de distribución hacia 
negocios, preparación, uso, consumo y desecho. 

Para dar seguimiento a este apartado, se realizó una encuesta a once actores 
principales de la cadena de valor, que incluyeron el modelo de la triple hélice, 
estos pertenecen al sector gubernamental (Instituto Nacional de Pesca y Acui-
cultura, inapesca y a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, 
conapesca), al sector académico (Facultad de Ciencias del Mar de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, facim ar-uas) y al sector privado (laboratorio, 
granja de camarón, proveedores y consultores). Los nombres de los actores se 
omiten, sin embargo, se deja los puestos y nombres de las empresas donde 
laboran.

1. conapesca, se entrevistó a quien actualmente se desempeña como ca-
pacitador y evaluador de esta institución en temas de manejo de cama-
rón de la zona sur del estado de Sinaloa.

2. inapesca, se entrevistó al director regional del Instituto Nacional de 
Pesca y Acuacultura, con sede en Mazatlán.  

3. facim ar-uas, se entrevistó a un egresado y trabajador de esta Universi-
dad que cuenta con una maestría en producción de camarón. 
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4. Farallón Aquaculture México s. de r .l. de c.v., se entrevistó al gerente de 
producción del laboratorio de producción de postlarvas de camarón, 
perteneciente a la categoría del sector privado. 

5. Bioplanet México, se entrevistó al agente de ventas de esta compañía que 
se dedica a la comercialización de alimentos, medicamentos y tratamien-
tos para postlarvas y camarones.

6. Clarvi, se entrevistó al encargado de la instalación de sistemas de bom-
beo y ozono para laboratorios y granjas de camarón. 

7. Idealease, se entrevistó a una persona administrativa que atendió el co-
rreo. Esta empresa se dedica entre otras actividades a la renta del trans-
porte que traslada las postlarvas de camarón de los laboratorios a las 
granjas.

8. Captain Gandhi, se entrevistó al gerente general de esta compañía que se 
dedica a la comercialización de productos pesqueros a nivel nacional. 

9. Se entrevistó a un consultor acuícola con más de 30 años de especializa-
ción en la producción de camarón, asesora granjas a nivel internacional, 
entre los países donde ha trabajado se destaca, México, Brasil, Tailandia, 
Venezuela, Nicaragua, Ecuador, entre otros. 

10. prola m ar , se entrevistó al encargado de la larvicultura interna y exter-
na de este laboratorio de producción de postlarvas de camarón que 
cuenta con más de 20 años de experiencia empírica. 

11. Se entrevistó al dueño de una granja de camarón ubicada en el poblado 
de Barrón, Mazatlán, Sinaloa.

El instrumento en mención estuvo compuesto por treinta y seis preguntas 
divididas en las siguientes cinco variables: 

•  Cadena de valor. La variable cadena de valor busca conocer si el usuario 
sabe dónde se encuentra su producto y cómo es que participa en el pro-
ceso de crecimiento y engorda de camarón.  

•  Integración horizontal. La integración horizontal y vertical adopta su 
definición en Hill y Jones (2011) que la conceptúan como el proceso de 
adquirir o fusionarse con los competidores de una industria en un es-
fuerzo por lograr las ventajas competitivas que genera una operación a 
gran escala y de gran alcance. La integración horizontal es el proceso 
por el cual ciertas empresas se fusionan para formar una sola que sea 
capaz de producir más activos. 

•  Integración vertical. Específicamente la integración horizontal habla de 
ir hacia delante o atrás en la cadena de valor para reducir los costos, 
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reducir el poder de mercado de los proveedores, establecer estándares 
en sus insumos y fabricar componentes diferenciados con respecto a 
sus competidores (Benavides, 2013).

•  Permanencia. Es sumamente importante conocer la opinión sobre la 
permanencia que se tiene en el sector acuícola, específicamente en la 
producción de camarón blanco. De acuerdo con estadísticas naciona-
les, en Mazatlán los años de permanencia cuando se crea una MIPyME 
es de 7 años (Villarreal & Gómez, 2009)

•  Sustentabilidad. Conocer la opinión sobre la producción sustentable, 
será útil para tomar medidas de acción para el cuidado del medio am-
biente, específicamente en el sector acuícola en la producción de cama-
rón (Saldaña & Messina, 2014).

Las entrevistas se realizaron con respuestas en escala tipo Likert, que van 
desde nada de acuerdo, hasta muchísimo de acuerdo, siendo la respuesta con 
puntuación media medianamente de acuerdo.  

De acuerdo con los comentarios que se tuvieron por parte de los entrevista-
dos al finalizar las encuestas, de manera informal mencionaron “la falta de tec-
nificación en los procesos” siendo estos controles los que impactan de manera 
directa en la mortalidad que se vive tanto en los laboratorios como en las gran-
jas de camarón, de acuerdo con el orden de actores entrevistados se mostrarán 
dos comentarios importantes. 

1. Entrevistado 2. “...la falta de tecnificación en los procesos impacta en la 
baja producción que se tiene en los ciclos de cultivo, la ventaja del estado 
de Sinaloa es que aquí se realizan dos ciclos a diferencia de Sonora que 
ahí solamente se hace uno...”

2. Entrevistado 9. “...en Sinaloa se vive una cultura de trabajar ante proble-
máticas que van surgiendo en los modos de producción, pero no hay 
nada que establezca qué hacer en caso de contingencia, esto cada uno lo 
aprende si está dispuesto a mejorar, yo tuve la fortuna de estar en Nicara-
gua y de ahí es que vine a proponer tener documentado los procesos...”. 

El análisis de la información recabada se basó en las cinco variables mencio-
nadas en los apartados anteriores. De los once actores clave que participaron en 
la investigación se dividieron de acuerdo con el modelo de la triple hélice, con 
base en la primera variable tenemos que:

1. El 63.64% están muy de acuerdo en conocer los procesos por los cuales 
atraviesa su producto antes de llegar a su empresa y también antes de 
llegar al consumidor. 
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2. El 81.82% conoce la etapa en la que su producto participa en la cadena de 
valor. 

De acuerdo con la variable número dos y número tres con la integración 
horizontal y vertical

1. El 27.27% evita cualquier colaboración con la competencia y se concentra 
únicamente en la compra de materia prima y vende su producto a distri-
buidores o mayoristas. Es importante señalar que este porcentaje se debe 
a los dos laboratorios encuestados y a la granja acuícola, que es el sector 
privado. 

2. Un 18.18% tiene acuerdos formales para lograr mejores accesos a materia 
prima, además de mencionar que ese mismo porcentaje busca realizar 
inversiones para aumentar su participación en la cadena de valor. 

La variable permanencia arrojó:

1. Solamente una organización no opera de manera continua sin proble-
mas, esta misma organización está muchísimo de acuerdo con que hay 
un proceso inicial de quiebra. 

2. El resto de las empresas se autodenominan como sólidas, operando de 
manera continua sin problemas. 

Por último, la variable central de la investigación sustentabilidad, va enca-
minada a impactar de manera positiva el medio ambiente.

1. Un poco más de la mitad, el 54.55% está muchísimo muy de acuerdo en 
trabajar en conjunto para aumentar las ventas siendo más sustentables, el 
27.27% está medianamente de acuerdo y el resto muestra negatividad ha-
cia este punto. 

2. El 72.73% está interesado en escuchar las problemáticas de los partici-
pantes del clúster y proponer soluciones, además de trabajar en conjunto 
para aumentar la sustentabilidad.  

En relación con la parte final, se propone el siguiente análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) (ver figura 5) para el trabajo 
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en equipo como un plan tentativo de mejora, de acuerdo con la información 
recabada. 

Figura 5. Análisis foda para la creación del clúster.

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la investigación realizada.

En la figura 5, se observa cómo es una amenaza para el grupo de interés que 
el sector privado tenga poca o nula participación, mientras que resulta impor-
tante destacar las fortalezas y oportunidades, como la disminución de compras 
voluminosas de manera individual para lograr un descuento o mejor precio por 
parte del proveedor, además de poder trabajar de la mano con la academia y el 
sector gubernamental para tener acceso a programas y apoyos que sean de be-
neficio para su organización. 

conclusiones

De acuerdo con la interpretación de los resultados obtenidos, un alto porcen-
taje se interesa por trabajar en conjunto para resolver problemáticas sustentables 
e innovar para aumentar la producción, sin embargo, los eslabones principa-
les de esta cadena de valor se rehúsan a trabajar en conjunto, estos a quienes 
no les interesa son los dos laboratorios de producción de postlarvas y la granja 
acuícola, mientras que de manera distinta la academia y el sector guberna-
mental están sedientos de trabajar en conjunto. 

Existe la posibilidad de la creación del clúster, a pesar de que los resultados 
en los eslabones principales digan lo contrario, mientras que para los demás sea 
factible su realización. Esta investigación puede replicarse con mayor tiempo y 
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conocer la opinión de los veintidós laboratorios en Sinaloa y cien o más granjas 
de las 780 que hay en el estado.

Sin embargo, se cree conveniente replicar esta investigación en el estado 
de Nayarit y en la zona sur sureste de la república donde también se da la pro-
ducción de camarón a menor escala. Sería atrevido afirmar uno de los comen-
tarios de los encuestados, que mencionó que en la zona de Campeche, los 
granjeros y laboratorios se brindan ayuda y trabajan en equipo para solucio-
nar las problemáticas en la que se ven afectados ambos escenarios. Están 
conscientes de que si uno de ellos falla impacta en los números de producción 
de ambas empresas. 
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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 
trabajan temas de administración en cualquier tipo de organización, así como 
directivos, especialistas e interesados en temáticas referidas a las ciencias de la 
administración; como administración, competitividad organizacional, finan-
zas, inversiones, planeación estratégica, desarrollo empresarial, recursos huma-
nos, mercadotecnia, negocios internacionales, estudios fiscales, gestión de 
valor, estudios de género y sostenibilidad empresarial, control y evaluación 
organizacionales 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 colocarán entre 
cuatro y cinco palabras clave.

La estructura básica de un artículo científico es la siguiente: 
• Título (español e inglés)
• Resumen (español e inglés)
• Palabras clave (español e inglés)
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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 3 000 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 
mayores niveles de estructuración en el cuerpo del trabajo consultar el tercer 
capítulo 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.

Todas las páginas del documento deberán numerarse en el centro de la 
parte 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 
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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 trabajo. 
Evitar hacer referencia a ellas como “en la siguiente (o anterior) figura”. El tama-
ño 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 responsabilidad 
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 espe-
cíficos. 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 segui-
miento que se pueda dar a la información contenida en los artículos citados.

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 auto-
res 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, pp. 78-79), o bien, (Stern & Thomas, 2002, 78-79). 

requisitos previos y procedimiento para la revisión y envío 
de originales

Los artículos remitidos deben cumplir estrictamente con todos los requisitos 
señalados en este documento para que puedan ser contemplados para su eva-
luación 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 
editorial de la revista que permite identificar si los artículos enviados cumplen 
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con las características de originalidad e inédito según la convocatoria y los 
elementos 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 
artículo 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 
naturales. 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) documento 
de artículo o reseña bibliográfica para su arbitraje y publicación sin los nombres 
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 firmará 
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 originali-
dad 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.
• Función académica principal desempeñada en su institución de adscrip-

ción (investigador, profesor, profesor-investigador, tiempo completo, etc.).
• Nombre completo de la institución de adscripción.
• Dirección, teléfono y fax de la institución de adscripción sin abreviaturas.
• 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 
Ciencia 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.
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acuerdo de propiedad intelectual

Los artículos y reseñas bibliográficas publicados en la Revista ica serán propie-
dad de la revista y se aceptará el proceso para el procedimiento de evaluación y 
publicación respectiva, de forma que queda aceptada de antemano los derechos 
de distribución y reproducción. 
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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 física a la si-
guiente dirección:

coor dinación gener a l de investigación y posgr a do

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: (667) 752-1859 extensión 106, Fax (667) 752-1859

correo: icafca@uas.edu.mx

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

Suscripción Anual y envío $200.00 m.n.

Dirección en la que desea recibir la Revista
Nombre completo:

Colonia

Correo electrónico

CP

Calle

Teléfono (lada)
Ciudad

Número

Estado

Investigación 
en Ciencias 

Administrativas

Precio del ejemplar 
$50.00 m.n.





Investigación en Ciencias Administrativas
se terminó de imprimir en los talleres 

de servicios editoriales once ríos, s.a. de c.v.
Culiacán, Sinaloa, México el 30 de septiembre de 2021.

Tiraje: 1000 ejemplares.










