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Presentación

Ernesto Gerardo Castellanos Silva

El libro titulado Estudios multidisciplinarios en gestión, sociedad y competitivi-
dad surge como una iniciativa para abordar, desde una perspectiva rigurosamen-
te académica, los desafíos y oportunidades que enfrentan las organizaciones y la 
sociedad contemporánea en un entorno de constante cambio. Esta obra colectiva, 
compuesta por investigaciones de diversos autores, se configura como una plata-
forma para el análisis crítico y la reflexión profunda en torno a temas clave en las 
áreas de la gestión empresarial, la sociedad y la competitividad. Los autores han 
adoptado un enfoque multidisciplinario que permite el cruce de ideas y la inte-
gración de conocimientos provenientes de distintas disciplinas, lo que enriquece 
considerablemente el análisis de los problemas abordados.

El primer capítulo, “La celotipia entre estudiantes del Centro Universita-
rio de la Costa de la Universidad de Guadalajara”, presenta una investigación 
pionera sobre un tema que, si bien ha sido explorado en el campo de la psicolo-
gía, no ha recibido la misma atención en el contexto educativo. La celotipia, un 
trastorno delirante caracterizado por celos patológicos, es analizada aquí como 
un fenómeno que afecta significativamente la salud mental y el bienestar de los 
estudiantes. Los autores no solo se proponen visibilizar este problema, sino que 
también buscan establecer las bases para futuras intervenciones institucionales 
que promuevan la creación de ambientes escolares más saludables, basados en el 
respeto y la cultura de paz. El estudio se apoya en una metodología empírica que 
incluye la construcción de un instrumento para medir la prevalencia del trastorno 
entre los estudiantes, proporcionando así datos valiosos para el desarrollo de 
estrategias preventivas.
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En el segundo capítulo, titulado “Organizaciones feministas de izquierda y 
acción cívica en Guadalajara del 1980 al 2000”, se realiza un exhaustivo análisis 
histórico y social de los movimientos feministas que surgieron en Guadalajara 
durante dos décadas clave. Este capítulo examina cómo estas organizaciones, 
que en su mayoría operaban desde los márgenes del poder político, lograron 
influir en la agenda pública y promover cambios significativos en la lucha por 
los derechos de las mujeres. A través de un enfoque historiográfico, los autores 
revelan las complejas dinámicas entre el Estado, los movimientos sociales y las 
organizaciones civiles, mostrando cómo estas interacciones han contribuido a la 
configuración del feminismo en la región. Este análisis no solo tiene relevancia 
histórica, sino que también ofrece lecciones importantes para los movimientos 
sociales contemporáneos que buscan avanzar en la igualdad de género.

El tercer capítulo, “La gestión en la contratación de capital humano de Puer-
to Vallarta”, aborda uno de los problemas más apremiantes en el ámbito de la 
gestión empresarial: la rotación de personal. A través de un estudio detallado de 
los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción en la industria 
de alimentos y bebidas en Puerto Vallarta, los autores identifican las principales 
fallas y proponen soluciones para mejorar la eficiencia en la gestión del capital 
humano. Este capítulo es de particular interés para los profesionales de recursos 
humanos, ya que ofrece un marco para entender cómo una gestión deficiente 
puede impactar negativamente en la productividad y el clima laboral, y cómo, a 
través de una estrategia bien diseñada, es posible mejorar la retención de talento 
y reducir los costos asociados con la alta rotación de personal.

El cuarto capítulo, “Modelo de Negocios, estrategias y la permanencia en el 
mercado, una revisión sistemática”, se enfoca en la adaptabilidad de los mode-
los de negocio en entornos de incertidumbre. Mediante una revisión sistemática 
de la literatura reciente, los autores exploran cómo las estrategias empresaria-
les pueden influir en la capacidad de una empresa para permanecer competitiva 
en un mercado en constante cambio. Este capítulo subraya la importancia de la 
flexibilidad y la innovación en los modelos de negocio, destacando cómo las 
empresas que logran alinear sus estrategias con sus modelos de negocio son más 
propensas a sobrevivir y prosperar a largo plazo.

En el quinto capítulo, “La estructura financiera práctica, base para un mayor 
rendimiento financiero en las microempresas en Puerto Vallarta”, los autores ex-
ploran la importancia de contar con una estructura financiera sólida para enfrentar 
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los desafíos del mercado actual, especialmente en el contexto de las microem-
presas. A través de un enfoque cualitativo, se analiza cómo las microempresas 
del sector servicios en Puerto Vallarta pueden mejorar su rendimiento financiero 
mediante una gestión adecuada de sus recursos. Este capítulo es una contribu-
ción significativa para los empresarios y gestores de pequeñas empresas, ya que 
ofrece una guía práctica para optimizar la estructura financiera y, por ende, me-
jorar la sostenibilidad y el crecimiento de las microempresas.

El sexto capítulo, “Cadenas de valor asociadas al ámbito del deporte en 
Puerto Vallarta”, introduce un análisis novedoso sobre el impacto económico 
del deporte en la región. El deporte, tradicionalmente visto como una actividad 
recreativa, es aquí examinado desde una perspectiva económica, revelando cómo 
la industria deportiva puede ser un motor de desarrollo económico local. Este 
capítulo destaca el papel del deporte en la generación de empleo, la atracción de 
turismo y la promoción de la salud pública, ofreciendo así una visión integral de 
su importancia para el desarrollo socioeconómico de Puerto Vallarta.

El séptimo capítulo, “Gestión de datos como habilidad de los estudiantes de 
administración para la competitividad empresarial”, se centra en la importancia 
de la gestión de datos en el entorno empresarial moderno. Los autores argumen-
tan que, en un mundo cada vez más digitalizado, la capacidad de gestionar datos 
de manera efectiva se ha convertido en una habilidad crítica para la competiti-
vidad empresarial. A través de un análisis de los programas educativos en ad-
ministración, se identifica una brecha en la formación de los estudiantes en esta 
área, lo que plantea un desafío significativo para su preparación profesional. Este 
capítulo no solo diagnostica el problema, sino que también sugiere posibles so-
luciones, incluyendo la integración de cursos sobre gestión de datos en los planes 
de estudio y el fomento de una cultura de autoaprendizaje entre los estudiantes.

El octavo capítulo, “Percepción y diseño gráfico en el consumo de empaques 
y embalajes”, aborda un tema de creciente importancia: la sostenibilidad en el 
diseño de empaques. En un mundo donde el consumo masivo y la generación de 
residuos son cada vez más problemáticos, este capítulo explora cómo el diseño 
gráfico puede influir en las decisiones de los consumidores y promover prácticas 
más responsables. A través de una combinación de análisis teórico y estudios de 
caso, los autores destacan las oportunidades que existen para reducir el impacto 
ambiental mediante un diseño consciente y la adopción de materiales sostenibles.



11presentación

Finalmente, el noveno capítulo, “Modelos de Gestión de Talento Humano 
por competencias laborales. Una revisión documental de evidencia científica”, 
cierra el libro con un análisis detallado sobre la importancia de los modelos de 
gestión del talento humano basados en competencias laborales. En un entorno 
empresarial cada vez más competitivo, contar con un modelo de gestión eficiente 
se ha convertido en una necesidad para las organizaciones que desean mantener 
altos niveles de productividad y eficiencia. Este capítulo ofrece una revisión ex-
haustiva de la literatura científica sobre el tema, proporcionando una base sólida 
para el diseño e implementación de estos modelos en diversas organizaciones.

Estudios multidisciplinarios en gestión, sociedad y competitividad es una 
obra que, a través de un enfoque académico y científico, busca contribuir al co-
nocimiento y la reflexión sobre temas clave que afectan tanto a las organizacio-
nes como a la sociedad en su conjunto. Los capítulos que conforman este libro 
ofrecen análisis profundos y soluciones prácticas para enfrentar los desafíos ac-
tuales en la gestión empresarial, la sostenibilidad, la salud mental y la equidad 
de género, entre otros temas. Esta obra es, sin duda, un recurso valioso para 
académicos, profesionales y estudiantes interesados en comprender y abordar de 
manera efectiva las complejidades del mundo contemporáneo.
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1. La celotipia entre estudiantes del 
Centro Universitario de la Costa de la 

Universidad de Guadalajara

Yovana Montserrat Arreola Cervantes
Marco Antonio Delgadillo Guerrero

ResUmen
Este trabajo tiene como objetivo el visibilizar la celotipia como un trastorno 
presente entre los estudiantes del (cUcosta). Busca exponer la magnitud del fe-
nómeno, para sustentar el diseño de estrategias institucionales orientadas a su 
tratamiento. De esta manera, se pretende contribuir a la creación de ambientes 
escolares saludables, donde prime la cultura de paz y el respeto.

Las líneas que siguen muestran las percepciones de estudiantes en torno a 
la celotipia, por lo que fue imprescindible construir un instrumento para recabar 
información y medir su recurrencia. 

Palabras clave: celotipia, personas celópatas.

IntRodUccIón
La celotipia es un término médico y psicológico utilizado por los profesionales 
de la salud para definir un trastorno delirante irreversible y multifactorial carac-
terizado por el sentir “celos enfermizos de la persona amada o de otras personas 
cercanas” (Real Academia de la Lengua Española, 2023) que se presenta tanto 
en hombres como mujeres.

A pesar de ser un trastorno recurrente que trae consigo manifestaciones vio-
lentas entre las personas –destacándose la psicológica y la física–, que puede 
desencadenar también otros trastornos como la depresión y la ansiedad; en nues-
tra sociedad hemos normalizado la celotipia, haciendo invisible la gravedad de 
sus posibles consecuencias.

En el Centro Universitario de la Costa (cUcosta) de la Universidad de Gua-
dalajara, al ser un microcosmos social que refleja los fenómenos del entorno, la 
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celotipia es un trastorno presente entre sus estudiantes, lo que sin duda impacta 
en la construcción de una cultura de paz y en el logro de ambientes escolares 
armónicos y saludables; por lo que es imprescindible realizar un primer acerca-
miento para conocer la dimensión del problema. 

El objetivo de este trabajo es visibilizar la celotipia como un trastorno pre-
sente entre los estudiantes del (cUcosta). Se busca exponer la magnitud del 
fenómeno, sentando las bases para futuras investigaciones para el diseño de es-
trategias institucionales orientadas a su tratamiento. De esta manera, se pretende 
contribuir a la creación de ambientes escolares saludables, donde prime la cultu-
ra de paz y el respeto.

Las líneas que siguen muestran las percepciones de estudiantes en torno a 
la celotipia, por lo que fue imprescindible construir un instrumento para recabar 
información y medir su recurrencia. Dicho instrumento consta de 12 preguntas, 
que se aplicaron a 57 estudiantes del cUcosta, durante el mes de octubre de 2023. 
Es importante señalar que nuestro instrumento no pretende ser probabilístico por 
lo que implementamos el muestreo por conveniencia, esto por la facilidad de 
acceso y disponibilidad de las personas para participar como informantes de esta 
investigación.

La celotipia ha sido ampliamente estudiada, en especial desde la disciplina 
de la psicología; para este trabajo ha resultado importante las investigaciones de 
Teresa Cuesta Bayon, quien en Intervención cognitiva en un caso de celotipia 
afirma que la persona que la padece se puede definir como aquella con proble-
mas emocionales manifiestos en compulsividad que la llevan imaginar e inventar 
actos de infidelidad por parte de su pareja, por lo que aparecen pensamientos 
intrusivos con una carga emocional extrema, llevándole a presentar constan-
tes cambios de humor y de trato hacia la pareja motivados por la desconfianza 
(Cuesta Bayón, 2006). 

Cuesta Bayón muestra que la celotipia hace que las personas que la padecen 
vean la vida desde lo negativo, lo que empeora progresivamente, presentándose 
crisis de angustia y ansiedad que se pueden extender durante varios días o hasta 
semanas, traduciéndose ello en deterioro progresivo de la autoestima y recrude-
cimiento de la inseguridad. De igual manera sostiene que las personas celópatas 
recurrentemente son dependientes emocionales; preocupadas exacerbadamente 
por el posible abandono de la pareja; con la ansiosa necesidad de relaciones 
exclusivas en las que se pueda disponer en todo momento de la presencia de la 
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pareja, ejerciendo sobre ella de manera recurrente violencia psicológica y hasta 
física en aras de lograr su control férreo (Cuesta Bayón, 2006). 

Por su parte Whaley Sánchez sostiene que la celotipia se inscribe en las 
paranoias, siendo un trastorno delirante, que trastoca de manera profunda en la 
salud emocional de las personas e impacta en sus relaciones interpersonales. El 
sujeto celotípico, actúa ante su pareja de manera patológica lo que se traduce en 
hostigamiento y manipulación, desplegando estrategias sutiles de control, tanto 
como violencia física, psicológica y verbal. Recurrentemente las personas celó-
patas se sumergen silenciosamente en la angustia, el dolor, la inseguridad y el 
miedo a la infidelidad, sin mayor sustento que la irrealidad y la paranoia (Secre-
taría de Salud, 2023). 

Tenemos claro, entonces que la celotipia es un trastorno psicológico que se 
puede presentar en personas aparentemente sanas emocionales, que viven una 
relación sentimental; sus primeras manifestaciones pueden ser a manera de dis-
cusiones leves que con el tiempo se elevan de tono, pudiendo llegar a la violencia 
física y psicológica. 

La celotipia no es exclusiva de alguna edad, sin embargo, cuando se presenta 
en jóvenes sus consecuencias pueden generar negativas secuelas, pues la inma-
durez emocional, inherente a la inexperiencia, hace que el problema se recru-
dezca, pues no han alcanzado el desarrollo pleno de las habilidades emocionales 
afectando el desempeño de sus actividades durante la vida diaria y sus relaciones 
con las personas en la escuela, familia, trabajo, etcétera.

ResUltados
Como señalamos arriba, es importante insistir que el levantamiento de informa-
ción se realizó de manera aleatoria y la muestra es no probabilística, por lo tanto, 
el instrumento para recabar la información se aplicó a 57 estudiantes y constaba 
de 12 preguntas que son: 
1. ¿Sabes que es la celotipia?
2. ¿En dónde se presenta con mayor recurrencia la celotipia, ¿en los hombres o 

en las mujeres?
3. ¿Crees que los celos y el machismo son los mismo?
4. ¿Por qué crees que se presenta celotipia?
5. ¿Sabes cómo se cura la celotipia?
6. ¿Has experimentado un caso de celotipia personalmente?
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7. ¿Qué opinas de la celotipia?
8. ¿Alguna vez has sentido celos por una persona, al grado de llegar a la vio-

lencia?
9. ¿Crees que las personas que sufren de celotipia tienen la autoestima baja?
10. ¿Tu sufres de celotipia?
11. ¿Has estado con una persona celotípica?
12. ¿Qué hiciste para acabar con la celotípica?

De las personas que respondieron el instrumento, 41 son mujeres y 16 hom-
bres, de las cuales 15 señalaron no saber qué es la celotipia. Destaca también que, 
el 64.3% de ellas, afirmaron que dicho trastorno no es exclusivo de sexo alguno, 
además de tener claridad en torno a que es distinto al machismo (Gráfica 1).

Gráfica 1. Universo de participantes

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, las personas que respondieron el instrumento entienden que la 
celotipia es multicausal, sin embargo, destaca la afirmación de que es la inseguri-
dad su principal detonante, además de la baja autoestima, el miedo al abandono, 
la desconfianza a la pareja y las experiencias previas, así como mala gestión de 
las emociones (Imagen 1).

Es importante insistir que la celotipia es un trastorno normalizado en nues-
tra sociedad, al que no se le ha brindado la atención pertinente, su presencia es 
tal que 29 personas, de las que participaron en esta investigación, manifestaron 
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haber experimentado un caso de celotipia personalmente, lo que representa el 
59.4% de recurrencia (Gráfica 2). Pero más allá, siete manifestaron que alguna 
vez han sentido celos por una persona, al grado tal de llegar a la violencia, desta-
cando que cuatro de ellas son mujeres y 3 hombres.

Imagen 1. Causas de la celotipia

Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 2. Recurrencia de relaciones celotípicas

Fuente: elaboración propia.
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Las personas que manifestaron haber vivido situaciones de celotipia seña-
laron que ante tal situación tuvieron qué hacer frente al problema sin acompa-
ñamiento alguno, con base más por sentido común, poniendo en el centro a la 
persona (Imagen 2) Coinciden en que el haber vivido una relación celotípica 
puso al límite su estabilidad emocional.

Imagen 2. Acciones ante la celotipia

Fuente: elaboración propia.

El reconocer que la celotipia pone al límite la estabilidad emocional, ponen 
en el centro a la persona, valorando lo imprescindible de poner fin a las relacio-
nes y tomar distancia respecto a quién padece dicho trastorno; asumiendo que el 
problema es del otro. Al mismo tiempo, señalan que el haber tenido que hacer 
frente al fenómeno, muchas veces en soledad, resultó complejo y afirman que se 
requiere de acompañamiento profesional.  

consIdeRacIones
Con base en lo señalado hasta aquí se puede afirmar que la celotipia es un fe-
nómeno presente y recurrente entre la comunidad del Centro Universitario de la 
Costa, por lo tanto, es imprescindible desarrollar y ejecutar estrategias de acom-
pañamiento y orientación encaminadas a visibilizar el fenómeno y a reducir su 
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recurrencia, pues ello impacta de manera negativa en la construcción de ambien-
tes escolares saludables. 

Las estrategias de acompañamiento y orientación en torno a la celotipia, de-
berán encaminarse hacia el desarrollo y fortalecimiento de habilidades socioe-
mocionales de las personas que coinciden en el cUcosta, para lograr que en las 
relaciones interpersonales prive el respeto y la cultura de paz. 
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2. Organizaciones feministas de izquierda y 
acción cívica en Guadalajara del 1980 al 2000

Lorena Elizabeth Carretero Sánchez 
Raquel Edith Partida Rocha

ResUmen 
El presente capítulo, tiene por objetivo, analizar los movimientos sociales fe-
ministas de izquierda y los de derecha como los denominados de acción cívica, 
que surgieron en la década de los años ochenta, después, de que, en 1975, se 
había nombrado el Año Internacional de la Mujer, cinco años, más tarde en 1981 
en la ciudad de Bogotá, Colombia se nombraba el Día Internacional Contra la 
Violencia de las Mujeres. En el cual surgen organizaciones civiles y no guberna-
mentales en todo el continente con una consigna de la no violencia, sobre todo, 
porque en ese periodo histórico, en la región aún existían dictaduras militares en 
algunos países y la presencia de guerrilla de las militancias civiles y militares. En 
México, no se había visibilizado la lucha de las violencias por razones de género, 
más bien para contrarrestar la lucha contra el Estado mexicano. Sin embargo, la 
aprobación de los grupos de mujeres en los movimientos estudiantiles permitió 
una participación en la militancia política, en donde, se logra, reconocer la pre-
sencia y la acción social de las mujeres. Una década, más tarde, en los noventa, 
en el estado de Jalisco, se aprueba la Ley Participación Ciudadana como una 
iniciativa popular, periodo en que se visibiliza abiertamente las organizaciones 
civiles cívicos laicos y religiosos en defensa de los derechos reproductivos y en 
disminuir las violencias de género, como Voces Unidas, Frente de México y para 
México. El periodo de análisis, de este capítulo, se trata de un referente temporal 
de los últimos veinte años, del gobierno del oficialista Partido Revolucionario 
Institucional (pRI), para conocer los avances o retrocesos que los grupos de mu-
jeres sufrieron como actores sociales y la llegada del gobierno del Partido Acción 
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Nacional (pan) que abre una política de puertas abiertas a la participación ciuda-
dana, que se perfila una nueva política de participación feminista.

Palabras clave: movimientos sociales, feminismo, organizaciones, acción 
cívica, militancias.

IntRodUccIón
Actualmente, en las ciencias sociales y en la historiografía, se ha reconocido 
al feminismo como una teoría crítica social, en el sentido, que constituye un 
nuevo paradigma en un marco interpretativo que permite la visibilidad de las 
desigualdades entre los géneros. Se trata de nuevas categorías interpretativas 
que dan nombre a aquello que se había invisibilizado, como el discurso político 
de la misoginia romántica, que frenó la incorporación de las mujeres a las na-
cientes democracias tanto del siglo xIx como en el xx. De acuerdo con Nancy 
Fraser (1997) “las luchas contra la subordinación de las mujeres figuran entre 
las más significativas de una época moderna determinada”, contribuye a nuevas 
categorías y modelos explicativos que revelan relaciones ocultas de dominación 
masculina. Esta perspectiva, obliga a plantearse nuevas interrogantes en la in-
vestigación histórica, con un marco de interpretación crítico que enriquece los 
análisis sociales, económicos, políticos, geográficos, filosóficos y humanistas 
lo que permite construir una nueva forma de estudiar y hacer historia. De este 
supuesto, nace la perspectiva epistemológica y metodología llamada la histo-
riografía de género. Lo interesante de que se trata de una nueva ciencia, que no 
describe empíricamente a las mujeres, sino que ayuda a entender la complejidad 
de las relaciones sociales entre mujeres y hombres, muestra la falta de derechos 
de igualdad, la existencia de la discriminación, que históricamente no se habían 
visibilizado, derecho a la reproducción, denuncia violencia por razones de géne-
ro, la brecha salarial, violencia laboral, la acción social y participación política, 
entre otros tópicos. El adentrarse, a la historiografía de género, es explorar un 
campo contemporáneo de conocimiento; se trata de una nueva rama de estudio 
que nace con la necesidad de la misma modernización y evolución del conoci-
miento, para explicar a la sociedad contemporánea y sus diversas complejidades. 

El presente capítulo, tiene por objetivo, analizar los movimientos sociales 
feministas de izquierda y los de derecha como los denominados de acción cívica, 
que surgieron en la década de los años ochenta, después que en 1975 se había 
nombrado el Año Internacional de la Mujer, posteriormente, cinco años después 
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en 1981 en la ciudad de Bogotá, Colombia se nombraba el Día Internacional 
Contra la Violencia de las Mujeres. En el cual surgen organizaciones civiles y 
no gubernamentales en todo el continente con una consigna de la no violencia, 
sobre todo, porque en ese periodo en la región aún existían dictaduras militares 
en algunos países y la presencia de guerrilla. En el estado de Jalisco, se aprueba 
la Ley Participación Ciudadana como una iniciativa popular, periodo en que se 
visibiliza abiertamente las organizaciones civiles cívicos laicos y religiosos en 
defensa de los derechos reproductivos y en disminuir las violencias, como Voces 
Unidas, Frente de México y para México. El periodo de análisis se trata de un 
referente temporal de los últimos veinte años, del gobierno del oficialista Partido 
Revolucionario Institucional (pRI), para conocer los avances o retrocesos que 
los grupos de mujeres sufrieron como actores sociales y la llegada del gobierno 
del Partido Acción Nacional (pan) que abre una política de puertas abiertas a la 
participación ciudadana. 

En este texto, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles fueron las deman-
das de los movimientos sociales feministas de Guadalajara de izquierda y los de 
participación cívica ciudadana, durante la década de 1980 y 1990? Aquí se parte 
de la hipótesis de que los movimientos sociales feministas en Jalisco se gestaron 
motivados por la modernidad impulsada por los y las jóvenes de izquierda, con 
las inquietudes de la primavera de Praga, en Checoslovaquia, Paris, en Francia, 
el Tlatelolco en la Ciudad de México, eventos del año de 1968, además del re-
conocimiento de los derechos civiles de las personas de color y de las mujeres 
en Estados Unidos. Como señala Lourdes Arizpe (2002) en 1968, se fragmentó 
la sociedad monolítica, el gobierno no había dado respuesta a la tragedia ni a 
las desapariciones, encarcelamientos, represiones, y persecuciones. Entonces, se 
evidenció que, para el Estado mexicano, las mujeres si eran iguales cuando se 
trataba de desaparición, tortura y asesinato a nombre de la paz social de México. 
Así, surgen los primeros grupos de mujeres, que se interesan por la participación 
política y otros a las acciones de concientización de clase social. Se trataba prin-
cipalmente de mujeres de universidades públicas y de clase media.

En Jalisco, fue uno de los pocos estados, que no participó en el movimiento 
estudiantil de 1968, gracias a la influencia anticomunista que existía en la ciudad, 
ya que en el año de 1967 se fundaba en Guadalajara, la Federación Mexicana 
Anticomunista (femaco) máximo agrupación anticomunista en Latinoamérica 
que luchaban en contra de todas las formas del comunismo con el uso de vio-
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lencia institucional y no institucional con organizaciones para militares como el 
Pentatlón en el cual se daba entrenamiento para militar a niños y niñas de escasos 
recursos en el oriente de la ciudad y en el barrio de Santa Teresa. Por otro lado, 
la Federación de Estudiantes de Guadalajara (feg), fue un importante contenedor 
de las inquietudes estudiantiles del momento, que por instrucciones del gobierno 
estatal y federal no participó en dicho movimiento.

En Guadalajara, cuatro años más tarde, del movimiento estudiantil, el año de 
1972, se constituye la Confederación Anticomunista Latinoamericana (cal) con 
el objetivo de extirpar la infiltración del marxismo internacional y sus cómplices 
en las diferentes instituciones como en las universidades, en las escuelas, en 
el clero, los medios de comunicación, las organizaciones obreras, campesinas, 
empresariales, es decir todo, lo social, político y económico no debía tener nin-
gún adoctrinamiento marxista. Sin embargo, a unos meses de fundarse el cal, 
surgieron grupos antagónicos al Estado mexicano, y antiderechistas, como fue 
la guerrilla urbana la denominada de la Liga 23 de septiembre. Esta agrupación 
nace en Guadalajara en el año de 1973, en estas organizaciones, se suman todo 
tipo de actores sociales a los cuales rechazaban femaco, cal y a la feg. En 
la llamada Liga23S, así como existía la presencia de mujeres de clase media 
y baja educadas universitarias, normalistas, así como obreras, activistas de los 
movimientos urbanos, que viven en centro y el oriente de la ciudad, en el cual, 
se reconoce a las mujeres en igualdad de circunstancias y toma de decisiones en 
la lucha armada urbana, se visibiliza la presencia de mujeres jaliscienses que se 
construyeron un discurso de izquierda y de lucha de clases entre la burguesía y 
el proletariado que el enemigo a vencer era el Estado mexicano autoritario. Las 
mujeres que participaron en dicho movimiento por lo cual fueron duramente 
perseguidas y encarceladas, como se muestra en su revista clandestina Madera. 

En este texto, se busca, identificar los movimientos sociales feministas de 
Guadalajara durante los años ochenta y noventa, analizar sus discursos ideoló-
gicos y destacar a las mujeres que estuvieron inmersas en ellos. Comprender el 
contexto histórico, del feminismo tapatío, que se trata de un movimiento urbano, 
caracterizado por surgir solo en la capital de Jalisco, identificar cómo se susten-
taban estos grupos, sus idearios ideológicos tanto los de izquierda como las de la 
acción cívica. Se busca dar voz y mostrar a estos grupos que forman parte de la 
historia de nuestra ciudad, antecesoras del cambio social y que este movimiento 
no ha sido lineal, ni generacional, sino que está enmarcado en una política local 
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de derecha anticomunistas frente a ideas revolucionarias de izquierda, además 
muy condicionadas, por las políticas del Estado mexicano federal armonizadas 
con la política estatal, instituciones que marcan la pauta de la expresión social 
de las mujeres, excepto a las de izquierda quienes que se caracterizaron por ser 
contestarias y antisistema además de generar su propia agenda. Así, este capí-
tulo, se divide en tres apartados, en el primero se expone la problemática de la 
participación y organización de la izquierda y la acción cívica de las mujeres 
en Jalisco, luego se presenta una discusión metodológica para terminar con una 
conclusión general.

la pRoblemátIca movImIentos femInIstas de IzqUIeRda y 
oRganIsmos de accIón cívIca
Los movimientos sociales feministas de izquierda en Guadalajara, fueron con-
formados por mujeres trabajadoras, profesoras, campesinas, lideras sociales, con 
una peculiaridad que son urbanas. Por otra parte, las organizadas en la acción cí-
vica, no se autodefinen feministas, sino como experiencias sociales y personales 
que apuntan a mejorar las relaciones de género. De acuerdo con Andrea Ramírez 
(2002) los movimientos de mujeres en Jalisco habían “sido influenciados por dos 
corrientes políticas: la izquierda y el feminismo; ambas caracterizadas por una 
propuesta igualitaria, libertaria y de participación a la acción social crítica”. Pues 
las demandas de mujeres, regularmente se circunscribían en el ámbito privado, 
el feminismo asegura, la apertura del sentido de lo público y de la participación 
política de las mujeres. En Guadalajara, los conflictos ideológicos entre la de-
recha y la izquierda tan enraizados desde el pasado de la posguerra cristera, el 
rompimiento de las Instituciones Universitarias de la Universidad de Guadalajara 
y la Universidad Autónoma de Guadalajara y esta última contra los Jesuitas, se 
convirtió en un excelente laboratorio de ideas progresistas y antiprogresistas. 
En ambos bandos, con grupos armados, urbanos en la década del setenta como 
Los Vikingos, las Juventudes Comunistas, las Juventudes Juaristas, el Frente 
Estudiantil Revolucionario y La liga 23 de septiembre. En dichas organizaciones 
fueron recibidas, de igual forma, en las aulas de las universidades que en los ba-
rrios del oriente de la ciudad con hombres y mujeres. De acuerdo con Gamiño y 
Toledo (2011) “corrientes ideológicas inspiradas por la teología de la liberación y 
por la corriente marxista- comenzaron a evaluar las posibilidades de triunfo revo-
lucionario, a trazar nuevas formaciones identitarias contra el Estado mexicano”.
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La Liga 23 de Septiembre se funda en Guadalajara el 15 de marzo de 1973. 
En el mismo año se constituye el Movimiento Nacional de Mujeres en la Ciudad 
de México. Dos años más tarde se celebra en la Ciudad de México la Primera 
Conferencia Mundial sobre la mujeres, del 19 de junio al 2 de julio de 1975 pri-
mer Congreso Mundial de Mujeres en el cual se denomina el año Internacional 
de la Mujer en donde se expone la agenda de género para recordar la discrimina-
ción contra la mujer, igualdad de género y se aprobó el plan de acción mundial 
de los objetivos del año Internacional de la Mujer, que se celebró precisamente 
en Tlatelolco en donde participaron 133 países y más de 9 mil personas de todo 
el mundo.

En dicha reunión, se organizó paralelamente, otra no oficial, en la cual par-
ticiparon las feministas latinoamericanas, con una posición más orientada a los 
derechos reproductivos, a la diversidad sexual, a los derechos laborales de las 
mujeres. Las participantes muchas formadas en la izquierda latinoamericana y 
mexicana quienes incidieron en la elaboración de una legislación que reconoce-
rían los derechos laborales, prestaciones sociales a favor de las mujeres como las 
guarderías, los derechos de la maternidad entre otros. El feminismo en los años 
sesenta, es naciente, con mujeres de clase media universitaria intelectuales, que, 
frente a los acontecimientos en el mundo, contrastan con su vida personal en lo 
concerniente a su sexualidad, a la revolución de la píldora anticonceptiva, a la 
política sobre el control natal, a la disyuntiva de la participación política no solo 
del sufragio, así como se abría la posibilidad de la acción revolucionaria de la lu-
cha de clases. Por otro lado, es el momento, en que por primera vez en el discur-
so se encuentra una corresponsabilidad entre lo público y lo privado, y, que las 
mujeres son capaces de incidir en la transformación de un Estado opresor. Para 
el Estado mexicano, para la represión, los encarcelamientos y desapariciones las 
mujeres tenían un trato igualitario, pero en las instancias en el diseño de políticas 
públicas en defensa de las mujeres pues ahí no existían. 

En Guadalajara, de las organizaciones cívicas anticomunistas pues se tiene 
a los Tecos y al Pentatlón, que habían rechazado todo aquello que implicara lu-
cha de clases, entre la burguesía y el proletariado, así como los derechos civiles 
e igualitarios entre mujeres y hombres no era un punto de discusión. Más bien 
esperaban que las mujeres se centraran en la ideología tradicional del género ba-
sada de la maternidad y la familia en los espacios privados. El origen de algunas 
organizaciones cívicas laicas y religiosas de mujeres antiprogresistas, quienes 
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circunscriben los problemas sociales de las mujeres a cuestiones privadas, de 
índole psicológica, de los sentimientos y no de un sistema conservador con una 
estructura política, económica y social que las aísla del funcionamiento social. 

Así, ideas revolucionarias acerca de la liberación sexual, de métodos anti-
conceptivos y la mujer como participe activa de los cambios sociales llegaron 
a Guadalajara, en una época, donde el discurso anticomunista, antiprogreso era 
tierra de la iglesia católica, del respeto a la familia de manera tradicional y opo-
nerse a la educación sexual. Fue a principios de los años setenta, que se prohíben 
los libros de texto gratuitos de la educación primaria pública, pues exponía infor-
mación básica, en los grados quinto y sexto, sobre el conocimiento humano del 
aparato reproductor femenino y masculino.

Una década más tarde, dichos movimientos se caracterizaron por los fines 
que buscaban: igualdad de beneficios profesionales, salariales y políticos, el uso 
y propagación del uso de la píldora anticonceptiva, es durante esta década que se 
apertura a que se integren las mujeres indígenas, negras, pobres, lesbianas, entre 
otras. El feminismo en Jalisco va de la mano con transformaciones históricas y 
sociales, donde la mujer son impulsoras del cambio social en diversos ámbitos 
Carmen Ramos Escandón: El feminismo de los años setenta habían llevado tanto 
a las organizaciones feministas como a los movimientos de mujeres a preguntar-
se por la situación de ésta en una perspectiva histórica, la cual permitiera evaluar 
y conocer mejor cómo y por qué la experiencia de su pasado determinaba la si-
tuación actual de la mujer. De ahí nace la perspectiva de género, la historiografía 
de género (2008). De acuerdo con Bartra (1999) en los años ochenta, las femi-
nistas de clase media y universitarias se vuelcan a involucrar a mujeres obreras 
y campesinas para lograr concientizar en su condición de clase social vulnerable 
por lo que su trabajo fundamental se dirigió a apoyar a las mujeres víctimas de 
violación y maltrato y al acompañamiento de la práctica de un aborto. Surge por 
la izquierda, La Ley sobre la despenalización del aborto junto con la propuesta 
de la Ley de Maternidad Voluntaria presentada en el Congreso de la Unión antes 
de los ochenta, la cual nunca se discutió ni aprobó.

La militancia de izquierda, da un salto de la militancia, al participar en un 
espacio en las aulas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), como en la en-
señanza de la preparatoria y en las áreas de formación especializarte de las Hu-
manidades, o en Belenes dentro del bachillerato y en especial, en la Facultad 
de Filosofía y Letras en las carreras de Sociología, Filosofía, Letras, Historia y 
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Biblioteconomía, aquellas y aquellos que habían militado en la guerrilla urbana, 
se podían encontrar o estudiante o enseñando en las aulas. La UdeG, tuvo el 
acierto de recibir a exiliados argentinas y chilenas que habían huido de las dicta-
duras latinoamericanas, que contribuyeron al pensamiento crítico y construcción 
social de ellas, aderezaron un ambiente local de vanguardia, único en México. 
Por otro lado, los ochenta, marcan un hito en el resto de la sociedad, local, pues 
no había disminuido ni los problemas del Estado mexicano, autoritario, corrupto, 
que protegía a familias, con amplia protección del Estado mayor presidencial y 
por la Fiscalía estatal. El hobby de un actor local famoso por secuestrar a las mu-
jeres de clase media y alta una vez utilizadas, luego las daba en matrimonio a sus 
amigos judiciales. Aunado a lo anterior, iniciaba la presencia de un nuevo actor 
local, que se quedó, auspiciado por el gobierno estatal, con familias que venían 
de Sinaloa y de Baja California, en donde se posicionan con algunas apellidos y 
mujeres de clase media alta a través de matrimonios arreglados o secuestradas. 
La inseguridad aumentó.

La década de los ochenta, fue el parteaguas de la consolidación social y 
generación de conocimiento, fue cuando se instituye el Instituto de Estudios 
Sociales (Ies) para la investigación en la cual fueron directores el Dr. Manuel 
Rodríguez Lapuente, el Dr. Mario Aldana Rendón y el Dr. Salvador Acosta en 
donde se inician las primeras investigaciones de diversos tópicos sobre la vida 
social, económica, cultural y política de Jalisco. Así, el conflicto ideológico entre 
comunistas y anticomunistas de los años sesenta y setenta, se concretó a una 
problemática diferente y más compleja el secuestro, el rapto y la desaparición 
de mujeres, y se apertura una etapa de inseguridad, que en la década de los años 
noventa se convierte en una bandera de demanda social generalizada para los ac-
tores de izquierda, laicos, religiosos. A finales de la década, se veía la debacle del 
priismo como gobierno, tan es así que en la siguiente elección estatal se pierde 
la gobernatura del estado.

En los años noventa, ante el incremento de la inseguridad, las organizacio-
nes ciudadanas se constituyen para denunciar el aumento de las violencias como 
las Madres de Familia Unidas contra la violencia, Una Sola Voz, Alianza Fuer-
za de Opinión Pública, el Movimiento Ciudadano Jalisciense, que reclaman el 
aumento de la fiscalización de la seguridad, el nepotismo, de los negocios del 
gobierno y familiares. Jalisco llega a una crisis política que se intensifica con las 
explosiones del 22 de abril de 1992 y el asesinato del Cardenal Posadas en 1993. 



27OrganizaciOnes feministas de izquierda y acción cívica en guadalajara…

En la década del noventa, surgen nuevas agrupaciones como Alianza Cívica y el 
Círculo de Mujeres por México y para México que tras el asesinato del candidato 
presidencial Luis Donaldo Colosio, crearon un grupo de conciencia ciudadana a 
través de mujeres amas de casa, de mujeres con familia, bajo la premisa de que 
“si educamos a una mujer, educamos a una familia” cómo los planteamientos y 
los idearios de la organización de ultraderecha de femaco y cal. Después de 
las explosiones del 22 de abril se organiza un movimiento urbano la Asociación 
Civil 22 de abril cuyo líder es Lilia Ruíz Chávez que demanda las indemnizacio-
nes y pagos justos. Se gesta una intensa participación ciudadana de izquierda, de 
derecha, laicos, religiosos, en búsqueda de puentes de diálogo que transforme a 
la sociedad. 

Cuando el pan gana la elección en 1994, disminuyeron los movimientos 
sociales de inspiración católica ya que la composición del nuevo gabinete se con 
formó con parte de los miembros que habían participado la asociación cívica 
Desarrollo Humano Integral Asociación Civil, de esa manera, las organizaciones 
civiles de derecha ya no salieron a marchar al espacio público.

Por otro lado, los actores políticos y sociales de izquierda se manifiestan, en 
la Universidad de Guadalajara, abrió y permitió desde la academia la participa-
ción de las mujeres críticas generadoras del conocimiento científico sobre los 
estudios de género. Es por ello, que, en 1994, se formará en la UdeG el Centro 
de Estudios de Género (ceg), junto con la primera revista sobre el tema, La 
Ventana, un espacio de construcción y discusión sobre el género de vanguardia y 
referente nacional. En octubre de1993, a propósito del 40 aniversario del derecho 
al voto de las mujeres, un grupo de investigadoras como la Dra. Rosa Rojas, la 
Dra. Cristina Palomar, la Dra. María Rodríguez en coordinación con el Federa-
ción Mexicana Universitaria que coordina la Dra. Patricia Galeana, organizaron 
el seminario titulado La condición de la Mujer en Jalisco en el cual se llevó 
a cabo una discusión durante tres días sobre diversos aspectos que iban desde 
el análisis de la condición de las mujeres universitarias, la mujer en el ámbito 
educativo, la condición de la mujer educadora en el contexto laboral, mujer y 
enfermedad en la, historia de Guadalajara, el empleo infantil femenino, mujer, 
industria, región, las obreras del dulce en Tlajomulco de Zúñiga, las mujeres en 
la industria electrónica, el papel de la mujer en las artes, las investigadoras como 
Lilia Oliver, Elena de la Paz Hernández, Silva Laisón, Alicia Peredo, Dulce Ma-
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ría Zúñiga, Luisa Gabayet, generan un precedente sobre los estudios de género 
en Guadalajara. 

En el estado, en la administración del pan, junto con algunas agrupaciones 
durante los años de 1996 y 1997 presentaron algunas leyes como la Ley de Asis-
tencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (2011), además del Decreto 
para reformar el Código Civil y el Código Penal con referencia a la violencia 
intrafamiliar y la violación (Ibidem), Leyes sobre violencia intrafamiliar de ahí 
que académicas, asociaciones civiles contribuyeron a la construcción de un dis-
curso sobre el conocimiento del feminismo que se sumaron al grupo promotor 
de Voces Unidas.

En 1998, se constituye, Voces Unidas con algunas organizaciones, las que 
fueron más significativas como Milenio Feminista, Alianza Cívica, el Centro de 
Investigación y Atención a la Mujer y la Universidad privada jesuita el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Como aquí se muestra, en 
estos movimientos sociales, nunca participaron los de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, pero sí estuvo presente en 1999 la Universidad de Guadalajara 
a través del grupo de académicas del Centro de Estudios de Género. Todas las 
organizaciones buscaron de manera conjunta y coordinada, impulsar las agendas 
de género en donde se visibiliza la violencia intrafamiliar.

Como se muestra, las aristas de las organizaciones feministas de los ochen-
ta y los noventa, pasaron de la crítica social al sistema a la lucha de clases y al 
enemigo común de la causa opresora de las mujeres como el Estado mexicano 
y autoritario, dio un giro de 180 grados, hacia la problemática personal de lo 
privado, como la violencia intrafamiliar, el derecho al aborto, al lenguaje inclu-
yente, entre otros tópicos que menguaron el posicionamiento crítico teórico del 
sistema1. Las movilizaciones y las demandas bajaron de intensidad, excepto en 
las académicas y universitarias, quienes han apoyado en diferentes momentos la 
agenda feminista estatal.

1 Las organizaciones religiosas civiles y de derecha como el Organismo de Nutrición 
Infantil (onI), Mama A. C., Tiempo Nuevo de Guadalajara, Grupo Vigía Círculo de Mu-
jeres, Anacleto Flores, el Centro de Orientación para el agredido sexual, la Asociación 
Mexicana de Mujeres jefas de Empresa, Milenio Feminista y Pastoral Social, tuvieron 
un auge en la época.



29OrganizaciOnes feministas de izquierda y acción cívica en guadalajara…

el debate teóRIco-metodológIco
El feminismo, como se ha expuesto en el apartado anterior, no es un pensamiento 
único ni ahistórico, sino es plural, es activista y responde a las teorías críticas, de 
los movimientos sociales (2015). De acuerdo con Joan Scott, el feminismo, es de 
carácter histórico, social, culturalmente construido, con significados cambiantes 
de la feminidad y la masculinidad de acuerdo con la época y la sociedad. Dicho 
carácter histórico, impregna las relaciones sociales y de poder que se transmite 
por el lenguaje, las costumbres, las tradiciones; es aquí donde se comprende la 
exclusión de las mujeres a través de la historia (Scott, 2011).

El sociólogo francés Alain Touraine, nos da una definición sobre lo que son 
los movimientos sociales: “El movimiento social es la conducta colectiva orga-
nizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la 
historicidad en una colectividad concreta” (Touraine, 2006). Se podría decir que 
los movimientos sociales que empiezan a partir de una disconformidad social, 
dicha empieza a permear en sectores de la sociedad y estos individuos se levan-
tan en contra, para buscar crear una sociedad más consciente de sus individuos 
y pueda tener más inclusión con todos. La identidad colectiva no será el punto 
de partida de los movimientos sociales, sino que, será su punto de llegada y de 
reconstrucción, por medio de concesos que se hacen entre los involucrados, se 
llega a diferentes fines y metas para que el movimiento tenga un punto colectivo. 
Los movimientos sociales son agentes de expansión de lo posible y con voluntad 
de modificar las agendas políticas y las creencias colectivas o el sentido común 
que permea entre las clases dominantes (2006).

La doctora en ciencias políticas y sociología Marisa Revilla Blanco, explica 
que hay dos enfoques que se le da al estudio de los movimientos sociales: los que 
se hacen a partir del cómo actúa y se moviliza la ciudadanía, parten del estudio 
de dichos movimientos como organización, pero que estas no se cuestionan el 
origen de tal organización y sin dar a entender cómo es que pasó de ser algo 
personal a convertirse en un movimiento masivo; por otra parte, tenemos los 
estudios que se hacen de los movimientos sociales como identidad, que estudian 
el porqué de las movilizaciones, estudian las condiciones estructurales en las que 
emergen dichos movimientos, ya que, según este enfoque, cada tipo de movi-
miento social es propio de una forma concreta de sociedad (el propio contexto 
sociohistórico de dicho lugar, determina su composición social y la dinámica del 
movimiento.
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El término feminista forma parte de nuestro día a día, es un concepto que, 
podríamos decir, se considera moderno2, ya que no tiene más de dos siglos que se 
definió tal cual. En un mundo que es gobernado por el poder del hombre, donde, 
aún en el siglo xxI, la mujer es vista como símbolo de debilidad, de virginidad, 
de pureza (como factor para no entrometernos en la vida de los hombres), de 
delicadeza (como factor para no ser “rudas), de obedientes (como factor para no 
rebelaros contra nada ni nadie), de maternidad obligatoria, vistas como títeres 
para satisfacer los deseos eróticos de los hombres, como objetos sexuales, como 
dramáticas, como la raíz de todos los problemas que nos enfrentamos en la ac-
tualidad… Hablar de feminismo, entonces, es hablar de algo que “está mal”, de 
algo que es contradictorio, de algo fantasioso, de algo irreal, de algo intangible. 
Lo que no saben estás personas es que el feminismo es eso, efectivamente. El 
feminismo cuestiona el orden establecido (Varela, 2005). 

Fue durante el siglo xvIII que los franceses y francesas, empezaron a hablar 
sobre igualdad, libertad, fraternidad, términos de los que nadie hablaba, menos 
en ese tiempo. Es aquí cuando se empieza a cuestionar lo que ya estaba esta-
blecido: ¿Por qué ella o él tienen más privilegios que yo? ¿Por qué yo nací sin 
derechos y tú sí? ¿Qué es lo que establece si tenemos voz en la sociedad? ¿Por 
qué yo tengo que trabajar desde que nací?

Es aquí cuando nace la lucha en contra del sistema, donde las masas se em-
piezan a unir para buscar nuevas y mejores formas de vida. A pesar que esta 
lucha implicaba tanto a los hombres como a las mujeres que empezaron a cues-
tionar el sistema, los hombres fueron quienes siguieron buscando igualdad de 
clases entre hombres; las mujeres fueron tachadas de locas y solo ganaron un 
lugar en las cárceles o en las filas de la guillotina. 

Según Andrée Michael (1983), el término feminisme fue registrado a la len-
gua francesa en 1837. No es sino hasta 1882 que Humbertine Auclert identificó, 
a través de su publicación La Citoyenne, como feminista a la organización sufra-
gista que creó con unas compañeras (Restrepo,2008). Después, Andrée encontró 
el término “feminismo” en el Dictionnaire Robert, en la edición de 1978, casi 
después de un siglo del nacimiento del feminismo organizado (Ibidem). Aquí se 
define al feminismo como “una doctrina que preconiza la extensión de los dere-
chos, del papel de la mujer en la sociedad” (Andrée, 1983). 

2 Definimos moderno como concepto que tiene un siglo o menos, de antigüedad.
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El investigador Richard Evans dice que el feminismo, ya como acción or-
ganizada, tuvo origen en Estaos Unidos, a mediados del siglo xIx, dicha acción 
se da entre las mujeres que se inclinaban por la abolición de la esclavitud. Es 
después que las mujeres estadounidenses fueron excluidas del sufragio universal, 
en las leyes de la Reconstrucción, cuando cambiaron su objetivo a la defensa 
por la igualdad social y política de las mujeres. Esto lo establecieron en el docu-
mento conocido como Seneca Falls de 1848 (Restrepo, 2008). Pero es hasta el 
siglo xIx que, tanto la acción como la palabra feminismo fueron bien definidas 
y establecidas.

El feminismo, como movimiento social, es un proceso de lucha social donde 
han participado, a lo largo de la historia, muchas personas, de distintos niveles 
sociales, de distintas nacionalidades, de distintas creencias religiosas, de distin-
tas etnias, de distintas latitudes, de distintas maneras, con propósito universal de 
eliminar la subordinación que padecen las mujeres por razones de género que, 
aún en día, siguen vigentes. 

Se puede concluir que el feminismo es un movimiento social, un lenguaje 
político, una ideología, cuyo fin es posicionar a la mujer en un mundo donde 
siempre pasó desapercibida, producto de la opresión del hombre y del patriarca-
do. El feminismo busca cambiar la percepción del mundo, dándonos una visión 
más compleja y completa de él, poniendo a discusión que hay muchas realida-
des, muchos cuerpos, muchas vivencias, muchas complejidades que no deben 
ser vistas como una sola. Es por esto que, dentro del movimiento feminista, se 
desprenden varias ramas, amoldadas y configuradas para todas las mujeres; cada 
una de estas ramas responde a las necesidades de los grupos de mujeres, a las 
creencias, a la vida, a su orientación sexual, etc. Estas diferencias es lo que hace 
al feminismo tan único, pues reconoce todas las posibilidades que hay alrededor 
de nosotras, abraza a todas y todxs, y nos une en una misma lucha.

conclUsIón 
De lo aquí expuesto se puede concluir que el feminismo es un movimiento so-
cial que como doctrina que preconiza la extensión de los derechos, del papel de 
la mujer en la sociedad. En Guadalajara, la lucha por el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres se vincula con la vida académica local y los movimien-
tos sociales sobre los planteamientos y las demandas de los grupos feministas 
de Guadalajara tanto de izquierda como los de participación cívica ciudadana, 
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que durante la década de 1980 y 1990, las instituciones académicas, fueron un 
actor importante de cohesión en la agenda de género en Guadalajara. La hipó-
tesis de que los movimientos feministas en Jalisco se gestaron motivados por la 
modernidad impulsada por los y las jóvenes de izquierda, por las jóvenes que 
participan en asociaciones civiles laicas y religiosas, se evidenció que, la crisis 
del Estado mexicano, en el que no reconocía a las mujeres en condiciones de 
igualdad de derechos, pero cuando se trataba de desaparición, tortura y asesinato, 
persecuciones a nombre de la paz social de México, ahí sí tenían igualdad. Los 
primeros grupos de mujeres pasan de la pasividad a la acción social, no solo en la 
participación política sino en la concientización de clase social y diferencias de 
condiciones de las mujeres en los distintos espacios e instituciones.

Durante las dos décadas, se vio cómo los movimientos sociales feministas 
atendieron diferentes agendas, sin embargo, el parteaguas de los noventa, con la 
llegada del gobierno de la alternancia en 1994 en donde los grupos de participa-
ción ciudadana laicos y religiosos, políticos y universitarios, buscaron una nueva.
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3. La gestión en la contratación de capital 
humano de Puerto Vallarta

Jennifer Jacqueline Hernández Rodríguez 
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ResUmen 
El problema en Puerto Vallarta se presenta por una gestión deficiente del capi-
tal humano, donde los procesos clave de reclutamiento, selección, contratación, 
inducción y capacitación del nuevo personal no se ejecutan de manera correcta. 
La mala gestión en la contratación del personal se manifiesta de formas diver-
sas, como lo son, los procesos de reclutamiento no están establecidos de manera 
estratégica, lo que lleva a una falta de alineación entre las habilidades y com-
petencias requeridas por la empresa y el perfil de los candidatos seleccionados. 
La falta de corresponsabilidad entre las habilidades y capacidades del empleado 
y las exigencias del trabajo pueden generar insatisfacción laboral y, en última 
instancia, aumentar la probabilidad de que el empleado renuncie. La falta de 
orientación y familiarización con los procesos, políticas y cultura organizacional 
puede generar que el colaborador este desorientado por la falta de formación 
y preparación para desempeñar sus funciones de manera efectiva. Esto puede 
generar frustración y desmotivación en el nuevo empleado y provocar así la ro-
tación de personal. 

El objetivo general es identificar los procesos de contratación de personal 
como parte de las estrategias para reducir la rotación de personal de manera que 
se puedan desarrollar habilidades en los equipos de trabajo. La investigación se 
realizó con base en el método inductivo en un enfoque de estudio mixto, de tipo 
descriptivo, con un diseño ex post facto, la información se obtuvo a través de en-
cuestas aplicadas al personal de las cinco entidades del área de alimentos y bebidas 
que administra sbn Puerto Vallarta, por medio de la plataforma de Google Forms, y 
una entrevista realizada al gerente de administración del grupo sbn Puerto Vallarta.
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Palabras clave: motivación, rotación, personal, contratación y satisfacción.

IntRodUccIón
La rotación de personal puede ser uno de los mayores costos de un negocio de 
alimentos y bebidas. Los procesos de selección de personal, capacitación e inte-
gración del equipo de trabajo, así como el contar con experiencia laboral en una 
unidad de negocio y la gestión de los colaboradores requiere de mayor inversión 
económica y de tiempo. Por lo tanto, la rotación de personal implica un costo 
elevado. 

Este problema es muy común en cualquier empresa, aún más en la indus-
tria restaurantera. De acuerdo con el último censo económico realizado por el 
Gobierno de México, la rotación de empleados en la industria alimentaria es de 
11.5% en empresas con hasta 10 personas, de 18.7% en empresas con hasta 50 
colaboradores, de 25.2% en empresas con hasta 250 empleados, y de 28.4% en 
empresas con más de 251 personas. 

La rotación de personal se refiere al porcentaje de trabajadores que aban-
donan un restaurante y son remplazados por nuevos empleados dentro de un 
periodo de tiempo. Es, básicamente, una medida de la frecuencia con la que un 
negocio requiere remplazar a sus colaboradores.

Los empleados van y vienen, eso es normal, sobre todo en este sector tan 
exigente e impredecible. Pero si el negocio de comida tiene cambios constantes 
de personal, suele ser una señal de que algo no anda del todo bien. 

Una forma sencilla de conocer la rotación de los empleados es a través del 
índice de rotación de personal. Se decide el periodo de tiempo que se analizará; 
puede ser un mes, dos, seis o doce (Solutions, 2025).

La investigación analiza los procesos y estrategias relacionados con la ges-
tión de la contratación del talento humano que lleva a cabo sbn Puerto Vallarta, 
para identificar prácticas que impulsen el crecimiento, así como reconocer las 
consecuencias de la rotación de empleados en un entorno cada vez más compe-
titivo. La gestión efectiva de la contratación es la parte fundamental para confor-
mar la fuerza laboral de la empresa con éxito.

planteamIento del pRoblema
Las empresas en Puerto Vallarta se enfrentan a una problemática recurrente: la 
inversión y tiempo debido a una rotación constante de personal. Esta situación 
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plantea interrogantes sobre las razones subyacentes que impulsan este fenómeno. 
Este problema en sbn Puerto Vallarta se presenta por una gestión deficiente del 
capital humano, donde los procesos clave de reclutamiento, selección, contra-
tación, inducción y capacitación del nuevo personal no se ejecutan de manera 
adecuada.

La mala gestión en la contratación del personal se manifiesta de formas di-
versas, como lo son, los procesos de reclutamiento no son establecidos de ma-
nera estratégica, lo que lleva a una falta de alineación entre las habilidades y 
competencias requeridas por la empresa y las características de los candidatos 
seleccionados. Esto resulta en una alta tasa de rotación de personal, ya que, en 
ocasiones, los empleados no cumplen con el perfil de puesto para el cual fueron 
contratados, o no se identifican con la cultura organizacional de la compañía.

Así mismo, los procesos de selección carecen de criterios claros de evalua-
ción, lo que conduce a la contratación de personas que no son idóneas para los 
puestos vacantes. La falta de correspondencia entre las habilidades y actitudes 
del empleado, y las exigencias del trabajo puede generar insatisfacción laboral y, 
en última instancia, aumentar la probabilidad de que el empleado renuncie.

La deficiente ejecución de los procesos de contratación también refleja en 
una inducción inadecuada o insuficiente. La falta de orientación y familiariza-
ción con los procedimientos, políticas y cultura organizacional puede dejar al 
empleado desorientado y poco preparado para desempeñar sus funciones de ma-
nera efectiva. Esto puede generar frustración y desmotivación en el nuevo em-
pleado y provocar así la rotación de personal.

pRegUnta de InvestIgacIón
¿Cómo debe implementarse un proceso de selección de talento humano más efi-
ciente y efectivo para contratar candidatos que mejor se adapten a las necesida-
des y cultura de sbn Puerto Vallarta?

JUstIfIcacIón
La investigación abordará de manera significativa las causas de la rotación de 
personal de la industria restaurantera, entre las cuales se pueden presentar la 
compensación y beneficios insuficientes al personal, como son, el cuidado de la 
salud, salarios mal pagados, falta de incentivos, lo que genera poca retención de 
empleados a largo plazo. 
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El trabajar en un ambiente laboral negativo y poco descanso, dado que algu-
nos turnos pueden ser largos, lo que hace un reto para el trabajador. Estos aspec-
tos suelen ser determinantes para la rotación de personal.

Pocas oportunidades y crecimiento, la falta de capacitación y planes de de-
sarrollo pueden hacer que los empleados se sientan sin oportunidades de cre-
cimiento, y es posible que el colaborador al sentirse estancado busque nuevas 
responsabilidades en otros lugares.

Puestos temporales o de medio tiempo, ya que esta industria suele depender 
del turismo, es muy común contar con personal transitorio. Sin embargo, los 
contratos temporales, de medio tiempo o de guardia, generan ingresos inestables. 
De acuerdo con lo anterior se pretende considerar los motivos por los cuales los 
empleados buscan opciones laborales más estables y consistentes.

obJetIvo geneRal
Identificar los procesos de contratación de personal como parte de las estrategias 
para reducir la rotación de personal de manera que se puedan desarrollar habili-
dades y perspectivas en el equipo.

obJetIvos específIcos
1. Identificar las causas subyacentes de la rotación del personal y promover un 

ambiente de trabajo favorable.
2. Dar seguimiento a la formación y crecimiento interno del personal a través 

de la capacitación constante.
3. Analizar y evaluar las métricas para reducir la rotación del talento humano.

vaRIables

Variable independiente
No todas las empresas llevan a cabo de manera adecuada procesos de contrata-
ción de personal.

Variable dependiente 
Por lo tanto, para la contratación de personal en puestos operativos no se lleva a 
cabo la revisión de perfiles, como parte de los procesos, así también, la falta de se-
guimiento de capacitación y evaluación para la mejora continua del colaborador.
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HIpótesIs 
La rotación de personal se debe en parte a la falta de la preparación escolar de los 
empleados, las empresas se enfrentan a desafíos relacionados como son, perso-
nal con estudios y conocimientos básicos, por lo tanto, en ocasiones el personal 
no cuenta con una experiencia laboral y o profesional. Según datos del InegI el 
empleo informal se ha incrementado en un 0.4%, es decir, en el 2021 se registra 
el 24% y en el 2022 el 24.4% en México. Esta situación ha generado un impulso 
hacia la informalidad, donde los individuos buscan ingresos a través de comisio-
nes y empleo en comercio informal. Estas empresas suelen eludir la provisión de 
prestaciones a los candidatos, y esto genera que los salarios no sean declarados 
ante la entidad hacendaria. El fenómeno plantea interrogantes sobre la estabili-
dad laboral y la equidad en el acceso a oportunidades educativas, refleja la nece-
sidad de abordar las complejas interrelaciones entre la educación, la población 
urbana y la economía informal.

desaRRollo
La fluctuación de empleados en una entidad, ya sea por renuncias, despidos o 
cambios de posición, se denomina rotación de personal. Este fenómeno puede 
generar repercusiones sustanciales en la eficiencia operativa y la productividad 
de la organización.

Con frecuencia, las empresas se encuentran ante un desafío significativo en 
lo que respecta a su capital humano, dado que numerosos individuos en estas 
organizaciones ocupan roles temporales, motivados por la búsqueda de empleos 
que se ajustan mejor a sus horarios, vida social o exigencias académicas. La rota-
ción de personal emerge como un factor que impacta negativamente en diversos 
aspectos de la entidad.

teorías del compromiso organizacional
La Teoría del Compromiso Organizacional, se centra en el estudio de la conexión 
emocional y psicológica de los empleados en una organización ya que no todos 
se sienten identificados en su puesto qué ejercen por diferentes motivos.

Ahora bien, la preocupación sobre la inestabilidad laboral y la integración 
de la tecnología, el ambiente de trabajo se plaga de estrés cuando se involucran 
estas en las áreas de trabajo, cuando las decisiones laborales puedan ser tomadas 
con base en datos estrictos y matemáticos, que las diferentes situaciones que se 
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presentan en el día a día influyen en el desempeño, por lo que menoscaba la in-
formación obtenida para el área de recursos humanos, donde se pone una carga 
superior sobre el trabajador (Moore, 2019).

Adicionalmente, la alta rotación de personal, escasez de talento y los cam-
bios en el contexto económico se constituyen como factores de riesgo en térmi-
nos financieros y de productividad organizacional (Crisanto et al., 2019).

En esta línea de análisis se encuentra que los trabajadores son proclives a la 
renuncia laboral ante el estancamiento laboral o la ausencia de posibilidades de 
desarrollo dentro de la empresa (García-Martín y Cantón, 2019).

Factores que impactan en la rotación de personal
Es clave conservar a los empleados valiosos y asegurar un flujo de personal ade-
cuado. Las compañías deben evitar la rotación innecesaria y mantener la satis-
facción y motivación de sus empleados. Esto se logra al ofrecer compensaciones 
competitivas, para promover el crecimiento profesional y mejorar el ambiente 
laboral y la comunicación interna.

La clave es encontrar un equilibrio adecuado entre la retención de colabora-
dores valiosos y el flujo saludable de personal. Las organizaciones deben tomar 
medidas para minimizar la rotación innecesaria y asegurar que los empleados es-
tén satisfechos con su trabajo y motivados para permanecer en la empresa. Esto 
puede incluir medidas como ofrecer un paquete de compensación competitiva, 
promover oportunidades de crecimiento y desarrollo, y fortalecer el ambiente 
laboral y la comunicación (Castro, 2023).

El sueldo y las condiciones laborales son esenciales para retener talento de 
una empresa; las políticas de conciliación laboral pueden prevenir la búsqueda 
de empleo en otros lugares, mientras que la capacitación interna motiva a los em-
pleados a permanecer en la organización. Cultivar un ambiente laboral positivo 
también es clave, promover relaciones sólidas, reconocimiento, diálogo abierto 
y evitar sobrecargas de trabajo y estrés.

El salario, al igual que las condiciones de trabajo son factores fundamentales 
a la hora de retener el talento, en este sentido las medidas de conciliación laboral 
pueden evitar que los trabajadores tiendan a buscar un trabajo mejor y ayudar a 
retenerlos en caso de que otras empresas traten de reclutarlos. Por otro lado, la 
oferta de formación y desarrollo interno contribuirán a motivar a los trabajadores 
a seguir en la organización en lugar de buscar ese desarrollo fuera de ella. Por úl-
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timo, es importante cuidar el ambiente laboral: mantener buenas relaciones entre 
los miembros del equipo y entre estos y sus superiores, reconocer logros, estar 
abiertos al diálogo, evitar la sobrecarga de trabajo y el estrés (Ecoembes, 2023).

Los costos de la rotación de empleados se dividen en primarios, como reclu-
tamiento y capacitación, y secundarios, como disminución de productividad y 
problemas de actitud. Los primeros son fáciles de cuantificar, pero los segundos 
son más difíciles de medir y a menudo pasan desapercibidos. Aunque la tasa de 
desempleo en Puerto Vallarta es del 5.56% (de acuerdo con el InegI), encontrar 
un reemplazo adecuado puede ser un desafío subestimado por los empleadores. 
Aunque algo de rotación puede ser beneficiosa para nuevas ideas, es crucial con-
trolarla debido a los costos y desafíos involucrados.

Los costos por la rotación del personal pueden ser divididos en primarios 
(reclutamiento y selección, registro y documentación, integración y capacita-
ción, proceso de baja y alta de los colaboradores) y secundarios (productividad, 
problemas de actitud, horas extras, pérdida de clientes, entre otros). En el primer 
caso son fácilmente medibles por ser cuantitativos, pero los segundos son más 
complicados de cuantificar y muchas empresas los pasan por alto. El problema 
de los costos por rotación es que muchos son ocultos, y a primera vista no se 
logran notar. El alto nivel de desempleo que existe en nuestros días hace pensar a 
los dueños de las empresas o empleadores que si una persona se va no representa 
mayor problema encontrar a alguien que lo reemplace, pero no se da el valor a lo 
que ya invirtió la empresa.

Como ya se mencionó anteriormente, es completamente normal y hasta sa-
ludable que en las empresas haya ciertos niveles de rotación de personal que 
permitan la entrada de gente nueva con ideas novedosas, pero dichos niveles 
deben de estar controlados, debido a los costos e inconvenientes que acarrean 
(López, 2011).

puntos relacionados con la inVestigación: 
Tecnología en la contratación. Las nuevas tecnologías revolucionan el mundo y, 
por ende, la forma en que operan las empresas. Ahora, su éxito depende más de 
su habilidad para atraer y conservar empleados que de sus productos o maquina-
ria. Estos cambios son clave para el éxito empresarial.

La expresión “Contratación y Nuevas Tecnologías” se refiere a la intersec-
ción de dos áreas clave en el ámbito empresarial y laboral: el proceso de con-
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tratación de personal y la integración de nuevas tecnologías en dichos procesos. 
En este contexto, se aborda cómo las organizaciones utilizan tecnologías emer-
gentes y herramientas innovadoras para optimizar y modernizar sus prácticas de 
contratación (Blasco Gasco, 2005).

Efectividad de la entrevista. En el mundo laboral competitivo, es indispensable 
dominar las entrevistas de trabajo. Aunque hay información en español, falta un 
marco sólido para abordarlas con confianza. La preparación es clave para evitar 
la exclusión, incluso si se cumple con los requisitos. Demostrar habilidades y 
aptitudes en el desempeño del puesto de manera satisfactoria.

Ser capaz de desenvolverse en una entrevista de trabajo es una habilidad 
esencial en la vida. Se contempla cuanto se ha publicado al respecto en español, 
se echa en falta un marco de referencia para enfrentarse con garantías a un pro-
ceso de selección serio (Prieto, 2017).

La entrevista laboral representa un momento crítico en el cual, en cuestión 
de minutos, se define tu trayectoria profesional. La falta de preparación aumenta 
considerablemente las posibilidades de ser excluido, incluso si tu perfil encajaba 
con los requisitos solicitados; la clave radica en demostrar de manera efectiva tus 
habilidades y adecuación al puesto (Page, 2018).

Estrategias de retención de personal. En las empresas españolas, la gestión del 
talento es crucial para retener a profesionales clave. La adopción de soluciones 
refleja el compromiso hacia el desarrollo estratégico y sostenible del capital hu-
mano, destacada la prioridad dada a la consolidación de recursos humanos en las 
organizaciones.

En el contexto de la actitud de la empresa española hacia las medidas de 
gestión del talento, se revela la importancia estratégica de retener a los profesio-
nales clave. La adopción de escenarios y soluciones en este contexto demuestra 
el reconocimiento de la necesidad prioritaria de conservar talento en las organi-
zaciones. Las estrategias de retención de personal se posicionan como un com-
ponente esencial en la gestión del talento, refleja el compromiso de las empresas 
españolas en asegurar y desarrollar su capital humano de manera estratégica y 
sostenible (Castillo Serna, 2009).
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Desarrollo profesional y oportunidades de crecimiento. De acuerdo con el autor 
Owen Jones es preciso que el personal cuente con habilidades y conocimientos 
para desarrollar con confianza las funciones de acuerdo con el puesto asignado 
como parte del crecimiento laboral que el colaborador espera tener por sus años 
de experiencia y trayectoria laboral. 

Forjar exitosamente una carrera profesional va más allá de depender de la 
fortuna o las circunstancias casuales; requiere una planificación reflexiva, una 
toma de decisiones estratégica y un profundo entendimiento del entorno laboral. 
En nuestro manual de Desarrollo Profesional y Búsqueda de Empleo, se ofrece 
una guía integral adaptada a las especificidades del mercado laboral. Elaborada 
meticulosamente a partir de años de experiencia y conocimientos, esta orienta-
ción está diseñada para equipar a las personas con las habilidades, conocimientos 
y confianza necesarios para prosperar en sus campos elegidos (Jones, 2024).

Salario emocional. Se refiere a aquellos beneficios no monetarios que un em-
pleado recibe de su empresa y que no están vinculados directamente con el suel-
do económico. Estos beneficios están relacionados con el bienestar, desarrollo 
personal y profesional, y reconocimiento, entre otros. Es una forma de compen-
sación que se centra en el aspecto humano y en la satisfacción del empleado más 
allá de lo financiero.

¿Cuáles son los objetivos del salario emocional?
1. Retención del talento. Cuando los empleados se sienten valorados y satisfe-

chos, es menos probable que busquen oportunidades en otro lugar.
2. Motivación. Los beneficios no monetarios pueden actuar como un esfuerzo 

positivo, llevan a un mejor rendimiento y compromiso.
3. Bienestar y satisfacción. El bienestar emocional de los empleados se traduce 

en un ambiente de trabajo más saludable y productivo (Mejía, 2023).

metodología
La investigación se realizó con base en el método estadístico descriptivo en un 
enfoque de estudio cualitativo, de tipo descriptivo, con un diseño ex post facto, 
la información se obtuvo a través de encuestas aplicadas al personal de las cinco 
entidades del área de alimentos y bebidas que administra sbn Puerto Vallarta, en 
la plataforma de Google Forms, y una entrevista realizada al gerente de adminis-
tración del grupo sbn Puerto Vallarta.
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consIdeRacIones

presentación de los resultados de la inVestigación
Se realizaron 13 preguntas al personal del Grupo de sbn Puerto Vallarta, donde el 
51% de los colaboradores son mujeres y 49% son hombres, con edades desde los 
17 hasta 51 años, para conocer su opinión respecto al índice de rotación por bajas 
del personal. Entre las preguntas se busca analizar los motivos de la rotación de 
personal y en qué medida se puede reducir el problema (Gráfica 1).

Métrica de rotación de personal:

Gráfica 1. Índice de rotación de personal del Grupo sbn Puerto Vallarta 2023

Fuente: elaboración propia

Con base en las respuestas de los 41 empleados encuestados se obtuvieron 
los siguientes resultados:
• El desarrollo profesional y la capacitación para retener empleados/as el 

51.22% lo considera muy importante, importante con un 46.34% y poco 
importante con un 2.44%. 

• Los empleados señalan como muy frecuente la rotación de personal en su 
área o departamento (41.46%), como frecuente (29.27%), poco frecuente 
(26.83%) y el restante considera que es nada frecuente (2.44%). 

• Sí también, la rotación de personal afecta negativamente en el rendimien-
to del equipo con un 75.61% de los encuestados, mientras que, el 24.39% 
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considera que no les afecta. Cabe mencionar que el personal que manifiesta 
sentirse afectado dado que el fenómeno implica en cierta medida, reprocesos 
en contratación y capacitación de personal (recursos, tiempo y dinero), así 
como la falta de productividad. 

• El 70.73% de los colaboradores afirman que, durante el proceso de contra-
tación se llevan a cabo evaluaciones de habilidades y competencias, y se le 
pone a prueba durante un mes. Como parte del procedimiento de contrata-
ción, se les aplican pruebas técnicas y simuladores de tareas, test de persona-
lidad y se lleva a cabo capacitación y dinámicas de grupo. Y el otro 29.27% 
dice que no se lleva a cabo lo anterior. 

• El 34.15% de los empleados manifiesta que se encuentran satisfechos por la 
oportunidad de desarrollo que les ofrece el Grupo sbn, el 34.15% muestra 
indiferencia dado que, no está ni satisfecho ni insatisfecho, el 14.63% está 
muy satisfecho, el 12.20% poco satisfecho y sólo el 4.88% indica que no 
está satisfecho. 

• La mayor parte del personal externa la empresa resuelve los conflictos in-
ternos que presenta el equipo mediante un dialogo entre los afectados y el 
jefe directo, en algunos casos se opta por despedir al empleado según la falta 
que haya cometido, y en menor medida, sólo algunos ponen su queja en el 
buzón de sugerencias, como parte del seguimiento y para mantener un buen 
clima laboral. 

• El 82.93% de los encuestados niega que la empresa aplique encuestas para 
conocer el índice de satisfacción de los colaboradores, el 17.07% responde 
que si se aplican. En relación con lo anterior el 82.93% manifiesta descono-
cer por qué no se realizan encuestas por parte de la compañía, mientras tanto 
el 17.07% argumenta que las encuestas se aplican para conocer el ambiente 
laboral interno.  

• El 41.46% del capital humano menciona que casi siempre se le da segui-
miento a la retroalimentación y a la comunicación abierta dentro de la em-
presa, un 21.95% responde que es a veces se le da seguimiento, un 19.51% 
responde que siempre se le da seguimiento y el 17.07% restante responde 
que nunca.

• Para el indicador de la revisión y evaluación de talento humano, el 24.39% 
de los colaboradores considera que se deberían llevar a cabo bimestralmente, 
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un 21.95% responde que semestralmente, otro 21.95% responde que anual-
mente, y el 14.63% responde que mensualmente.

• Un 41.46% personal considera que, en cierta medida, la organización de-
bería realizar encuestas de salida para obtener información adicional sobre 
los motivos de la separación de la empresa, un 21.95% responde de no estar 
seguro/a, el 19.51% responde que definitivamente se deberían llevar a cabo 
y el 17.07% restante considera que no es necesario. 

ReflexIones de cIeRRe
La investigación aborda un tema crucial en la gestión de recursos humanos: la 
retención del talento versus el flujo de personal. En cualquier organización, es 
preciso encontrar un equilibrio adecuado entre retener a empleados clave y lo-
grar un mejor ambiente laboral puede ser un desafío constante.

Para retener a los colaboradores valiosos, las organizaciones deben imple-
mentar medidas que aborden tanto aspectos tangibles como intangibles del em-
pleo. Ofrecer un paquete de compensación competitivo es fundamental, junto 
con condiciones laborales como flexibilidad y conciliación. El desarrollo profe-
sional también es crucial, con oportunidades de formación y crecimiento interno.

El ambiente laboral juega un papel vital en la retención del talento, mantie-
ne relaciones positivas, reconoce logros y fomenta la comunicación abierta. Sin 
embargo, es indispensable reconocer los costos asociados con la rotación del 
personal, que pueden afectar la rentabilidad y estabilidad a largo plazo.

Aunque cierta rotación puede ser saludable, controlar este flujo y minimizar 
la rotación innecesaria requiere de un enfoque estratégico y proactivo, donde se 
valore y se invierta en el bienestar y desarrollo de los colaboradores.

Cabe mencionar que se realizó una entrevista al Gerente Administrativo de 
Grupo sbn en Puerto Vallarta para conocer su opinión de la problemática que 
presenta la empresa en sus diferentes unidades de negocio.

La problemática que se identifica es que Puerto Vallarta cuenta con pobla-
ción flotante no establecida en la ciudad que se dedica al comercio informal. Esto 
debido a la alta oferta de empleos y baja demanda de aspirantes a conseguir un 
empleo.

De acuerdo con la opinión del Gerente Administrativo se debe tener claro el 
perfil del candidato que se requiere contratar para desempeñar las funciones del 
puesto y se cubran las necesidades de la organización.
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Los procesos deben ser rápidos, claros y específicos. A continuación, se deta-
lla el proceso natural de una contratación: definición de las necesidades del per-
sonal, elaboración del perfil del candidato, realizar la convocatoria, preselección, 
selección, toma de decisión, contratación e incorporación.

Grupo sbn ha identificado que sólo el 45% de los colaboradores continúan 
en su puesto de trabajo después de un mes de haber sido contratados, es decir, 
al tener vacantes disponibles, las publican y esperan contratar personal en un 
plazo no mayor a veinte días. Sin embargo, dependerá de la disposición del can-
didato, se recortan tiempos a procesos de contratación inmediata, en tiempos no 
mayores a 12 horas. Cabe mencionar que, por cada diez aspirantes que solicitan 
empleo cinco son contratados, y la vacante con mayor demanda es la de servicio 
al cliente.

Entre los motivos por los cuales existe rotación de personal en posiciones 
básicas son: flexibilidad para estudiar y trabajar en tiempo parcial, población 
flotante poco establecida en la ciudad y el impulso al comercio informal por 
ingresos de comisión y/o empresas informales que no brindan prestaciones al 
candidato y asignan salarios libres de declaración fiscal.

Entre los requisitos que debe de presentar un aspirante para un puesto opera-
tivo son: secundaria terminada, edad mínima de diecisiete años cumplidos, con-
tar con registro fiscal, identificación oficial (en caso de menores de edad, solicitar 
permiso de trabajo ante la coordinación estatal de Inspección y Vigilancia a car-
go de la Secretaría del Trabajo), número de seguridad social, cURp, comprobante 
de domicilio, referencias personales y laborales.

En conclusión, la contratación y retención del personal son fundamentales 
para el éxito y la estabilidad de cualquier tipo de empresa. Por lo que se deben 
abordar los problemas identificados, como son la escasez de talento y las malas 
prácticas en el reclutamiento, por medio de estrategias de selección y gestión 
del talento humano. Hoy en día, se debe fomentar un entorno laboral inclusivo y 
ofrecer oportunidades de desarrollo profesional que contribuirían significativa-
mente, la reducción en la deserción de personal y mejorar la satisfacción de los 
empleados a largo plazo. Cabe mencionar que, al adoptar un enfoque proactivo 
y centrado en las personas, las organizaciones pueden posicionarse mejor para 
atraer, retener y desarrollar el capital humano necesario para su crecimiento y 
éxito continuo en un mercado laboral competitivo y cada vez más cambiante.
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4. Modelo de Negocios, estrategias y 
la permanencia en el mercado, una revisión 

sistemática

Adriana Berenice de Santiago Zamora
Luz Amparo Delgado Díaz

ResUmen
En la actualidad las empresas se enfrentan a entornos de incertidumbre y cambios 
vertiginosos, por lo que han modificado de manera radical sus Modelos de Ne-
gocio para asegurar su continuidad en el mercado. Por consiguiente, el objetivo 
es presentar el estado del arte respecto al Modelo de Negocios, su adaptabilidad, 
las estrategias y su relación con la permanencia empresarial. La metodología 
utilizada en la revisión sistemática es con un enfoque cualitativo, empleando 
como criterios de inclusión artículos de investigación en revistas indizadas de 
distintas bases de datos, publicadas en el periodo 2019-2023, se consideran un 
total de 22 estudios para su análisis. Los principales resultados señalan que la 
estrategia y los modelos de negocio están vinculados con la permanencia de las 
empresas en el mercado. Como conclusión, se identifica que, con base en la 
literatura revisada, las empresas con Modelos de Negocio estáticos, carentes de 
flexibilidad e innovación les impide adaptarse con la velocidad en que se ocurren 
los cambios en el entorno siendo susceptibles de no sobrevivir. Por el contrario, 
las organizaciones con modelos de negocios alineados a sus estrategias, diná-
mico, innovador, enfocado en generar ventajas competitivas sostenibles y en la 
creación de valor para sus clientes, adaptándolo a las necesidades del mercado, 
contribuye a su permanencia. 

Palabras clave: Modelo de Negocios, estrategia, ventajas competitivas, per-
manencia, revisión sistemática. 
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IntRodUccIón
En la actualidad las empresas se enfrentan a una competencia cada vez mayor, 
impulsada por una mayor globalización y cambio tecnológico; a su vez que los 
consumidores son más exigentes. El alto nivel de competencia hace que las em-
presas tengan que buscar nuevas formas de crear valor para sus clientes, por lo 
que requieren el desarrollo de nuevas habilidades. Asimismo, las empresas se 
enfrentan a entornos de incertidumbre y cambios vertiginosos, por lo que han 
modificado de manera radical sus modelos de negocio para asegurar su continui-
dad en el mercado. 

El diseño de modelos de negocio es una herramienta que posibilita la visión 
global de los proyectos empresariales a nivel externo e interno. Ayuda a definir 
qué ofrecer en el mercado, cómo ofrecerlo, a quién dirigirse, cómo vender pro-
ductos y servicios, y cómo generar ingresos. Se trata de documentar los pilares 
de la empresa que le permiten crear, crecer y generar valor. Por lo tanto, es muy 
útil para determinar si el proyecto tendrá éxito. Es sabido en el mundo de los ne-
gocios que el éxito no es permanente y no depende únicamente de la idea inicial, 
esto lleva a una realidad de mercado actual, y es, que el modelo inicial debe de 
enfrentarse a constantes cambios que lo lleven a adaptarse a una mayor veloci-
dad a los cambios del mercado. 

Diversos estudios señalan que, un modelo de negocio debe mantenerse en 
constante adaptación para responder de forma lineal en tiempo y estructura a los 
mercados cambiantes o tendencias emergentes. Por lo tanto, el modelo de nego-
cio asume que la clave del éxito de la estrategia dentro de la empresa radica en 
la gestión de sus recursos y la generación de ventajas competitivas. En este sen-
tido, la rápida adaptabilidad del modelo de negocios permitirá tomar decisiones 
basadas en el análisis estratégico y contribuirá a la permanencia de las empresas 
en el mercado.

antecedentes 
Las empresas son el motor de la economía de los países, además de ser fuentes 
de generación de empleos, impulsan el desarrollo de las economías de los entor-
nos en los que se ubican. Dada la relevancia, el Gobierno de México, a través 
de la Secretaría de Economía, desarrolla talleres para empresarios en los que se 
brinda asesoría para llevar a cabo la idea del negocio basado en un planteamiento 
firme y con estructura. Además, otorga cursos sobre modelo de negocio con la 
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finalidad de establecer las bases para validar la viabilidad del proyecto o negocio 
a través del Lienzo de Canvas, así como cursos de Supervivencia Empresarial y 
gestión de la estrategia enfocados a crear modelos de negocio en momentos de 
incertidumbre (Secretaría de Economía, s.f.).

El concepto de modelo de negocio se origina en la literatura a partir de Druc-
ker en los años 1960, no obstante, su relevancia inicia hacia la década de 1990 
(Ramírez et al., 2019). Existe una amplia literatura sobre los modelos de ne-
gocios sin embargo aún no hay un consenso sobre el concepto de modelo de 
negocio. Aunque cada empresa cuenta con su modelo de negocios, muy pocas 
se detienen a analizar formalmente su modelo con tal de identificar las áreas que 
deben ser modificadas o incluso, puedan requerir cambios profundos (Llorens 
Bueno, 2010). 

Para Casadesus-Masanell (2004), en los últimos años se está presenciando 
nuevas formas de competir que desafían la visión tradicional de la competen-
cia y la estrategia empresarial: nuevos modelos de negocio que aprovechan el 
cambio estructural para explotar las debilidades de las empresas establecidas. 
En este sentido, el propósito de la competencia del modelo de negocios es atraer 
los compromisos estratégicos de los titulares para que las fortalezas del líder se 
conviertan en compromisos estratégicos. 

Por su parte, López Pérez (2012) describe al modelo de negocio como un 
sistema generador de valor para el cliente y para la propia organización, al hacer 
uso de diferentes recursos y capacidades para realizar las actividades interdepen-
dientes que componen la estructura organizacional y reflejan la estrategia que se 
está implementando. 

Según Arroyo (2016), en varios países en desarrollo comienzan a surgir mo-
delos de negocio basados en la innovación, la sustentabilidad y la sociedad, uti-
lizando diferentes propuestas (como el caso de la co-creación) para apoyar su 
desarrollo y beneficiar a la sociedad. 

Un modelo de negocio, desde la perspectiva de Batista-Canino et al. (2016) 
proporciona una herramienta ideal para monitorear momentos específicos en la 
vida de una empresa, como la etapa de puesta en marcha. La herramienta ayuda 
a proporcionar una visión general de la empresa, sus principales elementos y el 
entorno de una forma sencilla y completa. 

Mientras que para Münch (2019) los modelos de gestión de negocios son 
las diversas teorías o enfoque por medio de los cuales se aplica la gestión. Por lo 
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que, la gestión es una de las herramientas más poderosas para lograr la perma-
nencia y la competitividad de las empresas. De este modo, el conocimiento y la 
aplicación de los distintos modelos y teorías de gestión es esencial para lograr 
la máxima eficiencia en la gestión de negocios. Cada modelo de negocios debe 
adaptarse a las particularidades y características de cada empresa. 

Según Cardoso et al. (2019) los modelos de negocios se vuelven estáticos y 
no están provistos para crear valor y generar una ventaja competitiva, por lo que 
es necesario que se adapten o innoven. De acuerdo con Demit (como se cita en 
Cardoso et al., 2019), los conceptos de creación de valor y captura de valor se 
han vuelto cada vez más inseparables, ya que la captura de valor puede conducir 
a la creación de nuevo valor y viceversa.

En otro estudio realizado por Toniut (2020) señala que los buenos modelos 
de negocios tienen una cosa en común: están alineados con los objetivos de la 
empresa y se refuerzan entre sí, creando un circuito valioso o de retroalimen-
tación. De este modo una organización establecida debe repensar y adaptar los 
elementos que componen su modelo de negocios para seguir siendo competitiva, 
mantener sus operaciones y crecer en un mercado que cambia rápidamente. Sos-
tiene que la innovación empresarial es una fuente de ventaja competitiva para 
una organización siempre que responda a las necesidades del cliente y supere a 
la competencia. 

Por otro lado, Sánchez et al. (2021) argumentan que, al identificar y explotar 
nuevas oportunidades en su modelo de negocio, se pueden reconocer nuevas 
formas de evaluar las capacidades de innovación y proporcionar un marco con-
ceptual y teórico para la gestión y la administración. 

De acuerdo con Osterwalder et al. (2021) el modelo de negocio describe las 
bases sobre las que la empresa crea, proporciona y capta valor. Sus aportacio-
nes han venido a revolucionar la forma de realizar los modelos de negocio, al 
proponer nuevas formas de trabajar, diseñar y reinventar. Sostienen que, una de 
las mayores fuentes de diferenciación y de éxito de una compañía radica en la 
innovación de los propios modelos de negocio.

Por lo anterior, el modelo de negocio se debe diseñar con base en la necesi-
dad que el proyecto empresarial va a satisfacer. En este sentido, su importancia 
reside en que al realizarlo se comprende de forma clara la operación de la empre-
sa, mediante su posicionamiento en la cadena de valor y la importancia de crear, 
obtener y entregar valor. El modelo de negocio debe ser creativo e innovador.  
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Como lo señala Aguilar et al. (2020) si bien, el éxito de una empresa no se 
basa en formular el modelo de negocio, si es una herramienta dinámica de gran 
utilidad, desde el inicio de sus operaciones y durante la vida de una empresa. 

Una empresa alcanza la competitividad estratégica cuando formula e imple-
menta con éxito una estrategia que crea valor. La estrategia es un conjunto inte-
grado y coordinado de compromisos y actividades diseñados para aprovechar las 
competencias básicas y lograr una ventaja competitiva (Hitt et al., 2008). 

Según Thompson et al. (2012) la estrategia de una empresa es un plan de 
acción seguido por la administración para competir con éxito y explotar un con-
junto integral de oportunidades. Señala que cada estrategia requiere un elemento 
único para atraer a los clientes y crear una ventaja competitiva. A su vez, la 
ventaja competitiva proviene de la capacidad de satisfacer las necesidades de los 
consumidores de manera eficiente. 

Cualquier estrategia se basa en las acciones de los líderes del mercado para 
mejorar su competitividad frente a sus competidores. Las estrategias que son 
creativas y únicas diferencian a una empresa de sus competidores y crean una 
ventaja competitiva. Por lo tanto, la estrategia de la empresa está en constante de-
sarrollo, porque los cambios del entorno y los esfuerzos de la gerencia por mejo-
rar continuamente la estrategia hacen que esta evolucione, por lo que la tarea de la 
formulación de la estrategia es una tarea continua, no única (Hill y Jones, 2011). 

La estrategia es la determinación de las metas y objetivos a largo plazo, las 
acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de 
dichas metas. Estas actividades se identifican y definen como objetivos a corto y 
largo plazo con la finalidad de cumplirlas y, al mismo tiempo, creen valor para la 
compañía (Serrato Guana, 2019). 

Finalmente, Nel Paez et al. (2021) argumentan que el concepto de estrategia 
está muy relacionado con el modelo de negocio de una empresa, ya que, si no 
se generan buenos rendimientos, la estrategia no es sostenible y se cuestiona la 
viabilidad del modelo de negocio. Por lo que, los dos elementos principales del 
modelo de negocio de una empresa son: 1) la propuesta de valor para el cliente 
y, 2) la fórmula de beneficios. 

La permanencia en el mercado se define en el tiempo y su conceptualización 
se refiere a la cantidad de años que una pyme logra mantenerse (Bermúdez Ca-
rrillo, 2014). Según Toca (como se cita en Acosta Haro et al., 2022), la perma-
nencia suele asociarse con los términos de “perdurabilidad” y “supervivencia”, 
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sostenibilidad, estabilidad y permanencia han sido algunos de los parámetros de 
acción establecidos en las empresas para referir la continuidad de sus operacio-
nes en una industria o un sector. De este modo: 

La permanencia está estrechamente relacionada con el concepto de perdurabilidad, 
los conceptos se refieren a las capacidades que tiene la empresa de hacer frente a 
través su historia a perturbaciones internas y externas, sin perder su identidad al 
permanecer a través del tiempo (Acosta Haro et al., 2022, p. 29).

El objetivo del estudio es presentar el estado del arte respecto al Modelo 
de Negocios, su adaptabilidad, las estrategias y su relación con la permanencia 
empresarial. Por lo que, a partir del análisis de los documentos seleccionados, 
se dará respuesta a la pregunta de investigación: ¿El modelo de negocios es una 
herramienta para la permanencia de las empresas?

metodología, mateRIales y métodos 
La metodología utilizada en la revisión sistemática es con un enfoque cualitati-
vo, empleando como criterios de inclusión artículos de investigación en revistas 
indizadas de distintas bases de datos, publicadas en el periodo 2019-2023, se 
consideran un total de 22 estudios para su análisis.

A partir del objetivo de investigación, se procedió a: identificar de estudios 
relevantes, la selección de estudios, análisis de los datos, síntesis y por último el 
informe de resultados. Para la identificación de los estudios potenciales para la 
investigación, se determinaron los criterios de inclusión y exclusión como: artí-
culos de investigación publicados en revistas indizadas, periodo de publicación 
2019-2023, en español, área de Negocios o Administración. Como criterios de 
exclusión se establecieron: libros, periodo anterior a 2019, cualquier idioma. Se 
muestra en la Figura 1. 

Inicialmente la búsqueda en distintas bases de datos como: Google Scholar, 
Scopus, Elsevier, Redalyc, Dialnet, BiblioUDG se realizó con las palabras clave 
declaradas “modelo de negocio”, “estrategias” “permanencia”, arrojando un to-
tal de 4,130 artículos. Posteriormente se eliminaron los duplicados dando como 
resultado 4,060 documentos. Una vez realizada la revisión general, se organiza-
ron los documentos para analizar su contenido con base en el título, resumen, 
reduciéndose a 72 estudios. Los artículos excluidos no correspondían al objetivo 
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de la presente investigación. Posteriormente se realizó una evaluación a texto 
completo con base en la aportación a los modelos de negocio, la estrategia y la 
permanencia para finalmente seleccionar 22 estudios para el compendio de tipo 
cualitativo. La Figura 2 muestra el flujo para la elección de los artículos incluidos 

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Criterios de inclusión y de exclusión

– Artículos de investigación 

publicados en revistas.

– Periodo de publicación 

2019-2023.

– Escritos en español.

– Área de Negocios o Admi-

nistración.

– Libros

– Periodo anterior a 2019

– Cualquier idioma

Fuente: elaboración propia con base en pRIsma (Preferred Reporting Items for Systematic reviews 

and Meta-Analyses).

Figura 2. Diagrama de flujo del análisis cualitativo
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en la síntesis cualitativa con base en la declaración pRIsma (Preferred Repor-
ting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) diseñada para ayudar a 
los autores de revisiones sistemáticas a documentar de manera transparente las 
investigaciones (Yepes-Núñez et al., 2021). 

Los estudios seleccionados para la síntesis están contenidos en la Tabla 1 con 
todos los datos relevantes incluyendo: título, año de publicación, autores, revista 
y aportación principal.

debates y apoRtes al estado de la cUestIón 
En la dos últimas décadas, el modelo de negocio (bm) ha cobrado mayor interés 
en el campo de la investigación. Como se adelantó en la introducción, desde la 
perspectiva de Cardoso et al. (2019) los modelos de negocios se vuelven estáti-
cos y no están provistos para crear valor y generar una ventaja competitiva. De 
acuerdo con Demit (como se cita en Cardoso et al., 2019), los conceptos de crea-
ción de valor y captura de valor se han vuelto cada vez más inseparables ya que 
la captura de valor podría impulsar la creación de un nuevo valor y viceversa. 
Por lo que un modelo de negocios debe ser dinámico y propicio a la creación de 
valor y de ventaja competitiva sostenible. 

Recientemente las aportaciones de Osterwalder et al. (2021) han revolucio-
nado la forma de realizar los modelos de negocio, al proponer nuevas formas 
de trabajar, diseñar y reinventar. Ya que por medio de un lienzo estructurado en 
nueve bloques compuestos por: segmentos de mercados, propuestas de valor, 
canales, relaciones con los clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, activida-
des clave, asociaciones clave y finalmente la estructura de costos. El lienzo del 
modelo de negocios permite describir, visualizar, evaluar y modificar modelos de 
negocio. En un estudio realizado por Lozano et al. (2019), señalan que, luego de 
la revisión de una serie de trabajos confirman la importancia de la metodología 
Canvas en la estructuración de modelo de negocio y sostienen que bm es la razón 
de ser de un proyecto empresarial, y que, a través de esta metodología el dueño 
o responsable de la empresa visualiza los aspectos con lo interactuará el negocio, 
validando de esa forma la idea empresarial. 

Si bien la metodología Canvas rompe con el formato tradicional de gestión y 
estrategia de creación, Ariel Salum et al. (2019) realizaron el análisis del modelo 
de negocios enfocándose en tres marcos: modelo de Elecciones y Consecuencias 
(C/C), Modelo de Recursos y competencias, organización y valor (Rcov) y el 
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Modelo de Negocios Canvas, los que al fusionarlos, proponen un nuevo marco 
que combina, retiene y agrega elementos esenciales para guiar el análisis de las 
opciones relacionadas con la construcción de la oferta de valor y también de 
resultados. 

Por otro lado, surge la innovación como elemento para incorporar a los mo-
delos de negocio, según Toniut (2020), la respuesta a la sobrevivencia de algunas 
empresas proviene del cambio de su modelo de negocio. De este modo, plantea 
una definición sobre modelo de negocio, tomando como referencia las elaboradas 
por los autores, argumentando que es una herramienta que describe los pilares 
fundamentales del negocio y la relación y coordinación entre estos, a partir de los 
cuales una organización crea y proporciona valor a los clientes, satisfaciendo sus 
necesidades, de manera rentable. Propone, además cinco elementos que deben 
considerarse para describir el modelo de negocio de una organización: el seg-
mento de mercado; los recursos; las actividades, acciones o procesos; obtención 
de ingresos y conformación de costos; y la propuesta de valor. Estos elementos 
contribuyen a realizar los cambios que exige la dinámica del mercado. En la 
misma línea de la innovación del modelo de negocio, Fajardo-Vanegas y Agui-
lar-Pazmiño (2022) señalan que, la innovación es una herramienta esencial para 
la permanencia y competitividad de las empresas. Afirman que los beneficios de 
la innovación del modelo de negocio incluyen una mayor creación y captura de 
valor, ventaja competitiva a largo plazo, un mayor reconocimiento de marca y 
una mayor resiliencia frente a los ciclos del mercado y los eventos inesperados, 
asimismo configuran un instrumento esencial para la permanencia y competiti-
vidad de las organizaciones. 

El tamaño y la disponibilidad de los recursos son factores importantes en 
la definición y estructura del modelo de negocio y en un estudio que realizaron 
Carrasco-Pérez et al. (2022), a empresas productoras de leche pequeña escala, lo 
demuestra. Agruparon las empresas en clústeres y posteriormente analizaron su 
modelo de negocios a través de la herramienta del lienzo, identificaron tres gru-
pos de empresas con modelos de negocio distintos: micro diversificadas, peque-
ñas especializadas y mediana tecnificada. Ninguno de los modelos de negocio 
fue rentable con la producción de leche, pero esta actividad cumple funciones de 
ahorro e ingreso constante para las familias. La herramienta del modelo negocio 
permiten visualizar aspectos que no se suelen estudiar en el sector agropecuario. 
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Las empresas de esta actividad económica enfrentan el desafío de gestionar dife-
rentes modelos de negocio debido a la diversificación productiva.

En lo que respecta a las PyMes, la innovación del modelo de negocio repre-
senta mayor complejidad por lo que, Ibarra et al. (2020) indican que el Modelo 
de Negocios Innovador (bmI) se ocupa de descubrir modos nuevos y esenciales 
creación, entrega y captura de valor, de este modo, el bmI permite a las empresas 
responder de manera casi inmediata a las oportunidades de mercado. Asimismo:

Pueden desarrollar el bmI (modelo de negocios innovador) combinando el enfoque 
en la gestión a largo plazo, una cultura innovadora y las cinco capacidades del bmI 
que identificaron: detección de las necesidades del cliente, detección de opciones 
tecnológicas, conceptualización y experimentación, colaboración y desarrollo de 
una estrategia del bmI (Ibarra et al., 2020, p. 14). 

La función y percepción de los directivos respecto a la práctica del modelo 
de negocios, también es fundamental, Sánchez et al. (2021) determinaron que 
las relaciones de colaboración, el comportamiento estacional de la demanda y el 
capital intelectual son elementos decisivos para el éxito de las organizaciones. 
Resaltan que el capital intelectual es el factor más importante el éxito del modelo 
de negocio, seguido del comportamiento estacional de la demanda. 

Los constantes cambios en el mercado y en el entorno han obligado a las 
empresas a transformar sus modelos de negocios para permanecer, a este respec-
to, Torres Garza et al. (2021) señalan que, los nuevos modelos de negocio son el 
resultado de la adaptación de las mipymes a las nuevas condiciones del mercado 
y del consumo. Asimismo, destacan que tal transformación implica la modifi-
cación de la propuesta de valor, los canales de comercialización, los modelos 
financieros y la estructura organizativa. Requieren, además de flexibilidad, rein-
vención y colaboración. Los cambios tecnológicos, los entornos colaborativos, 
la innovación y los nuevos modelos de negocio impactan positivamente en las 
mipymes durante la pandemia. 

Por otra parte, se encuentran las estrategias, las que diversos autores señalan 
que deben estar alineadas a los objetivos de la organización. En este sentido: 

Las estrategias tienen impacto en el modelo de negocio y por lo tanto en la propuesta 
de valor. Del mismo modo los cambios en el modelo de negocio, demandarán modi-



65Modelo de Negocios, estrategias y la perMaNeNcia eN el Mercado,…

ficaciones en la estrategia de la empresa, convirtiéndose esta en un ciclo permanente 
de ajuste y cambio (Torres Castillo, 2020, p. 56). 

Al analizar la relación entre la estrategia y modelo de negocio, argumenta 
que, son complementarios e interdependientes. Propone, además, un marco para 
alinear la estrategia y el modelo de negocio, basado en la visión, misión, estrate-
gia genérica y estrategias específicas de la empresa. 

De acuerdo con Palacios (2020), la importancia de la planeación estratégica 
para las organizaciones, reside en diseñar un futuro deseado, al identificar las 
oportunidades y amenazas permitiéndoles tomar mejores decisiones y lograr sus 
objetivos. Sostiene que el plan estratégico, aunado a un modelo de gestión y 
organización son herramientas que permiten a las organizaciones alcanzar las 
metas establecidas. En el caso de las Pymes, al desarrollarlas potencializan su 
desarrollo. 

Por otra parte, el enfoque estratégico es una de las disciplinas que han contri-
buido al desarrollo de los modelos de negocio, se argumenta que la estrategia y 
el bm son dos constructos inseparables y que orienta en la forma cómo se hacen 
los negocios frente a la incertidumbre, complejidad y dinamismo de los entornos. 
Desde esa perspectiva, identifican siete enfoques estratégicos en el modelo de 
negocios: prescriptivo, cognitivo, contextual, del aprendizaje, cultural, sustenta-
ble e integrador, los cuales brindan los lineamientos básicos para presentar una 
visión holística sobre los bm y como una herramienta para la organización en el 
logro de sus objetivos de crecimiento, rentabilidad e impacto social (Ramírez 
et al., 2019). 

El emprendimiento constituye otra forma de hacer negocios y de acuerdo 
con López y De la Garza (2020) es una alternativa para la generación de “mi-
llenials” que van iniciando su carrera profesional. Sin embargo, según López 
(2018) como se cita en (López y De la Garza, 2020) el 75% de los emprendi-
mientos fracasan. Por lo anterior, es necesario que los emprendedores de estas 
microempresas apliquen la planeación estratégica de la mano con la matriz foda 
(Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para generar estrategias 
que ayuden a mantenerse en el mercado cada vez más competitivo. Por lo que 
afirman que la planeación estratégica aunado a la gestión empresarial influyen de 
manera positiva y significativa en la creación de valor en los emprendimientos 
de las microempresas y a su vez, representa un diferenciador ante la competen-
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cia. Del mismo modo, otros estudios apuntan al efecto que tiene la orientación 
emprendedora en el desempeño innovador. Es así como Ramírez et al. (2019) 
aporta evidencia sobre el grado de interacción que las estrategias de negocios 
que siguen las pymes tienen con su orientación emprendedora. En este sentido, 
indican que la orientación emprendedora tiene un efecto positivo en el desem-
peño innovador y tal efecto es mayor en las mipymes que siguen una estrategia 
prospectara que en las que siguen una estrategia defensora. 

En otra línea de investigación de modelos de negocios, surge el enfoque en 
las capacidades dinámicas, las cuales define Teece (2007) como se cita en Aceve-
do-Gelves y Albornoz-Arias (2019):

La capacidad de crear, ajustar, perfeccionar y, si es necesario, reemplazar los mo-
delos de negocio, sino también las formas de conseguir valor a fin de mejorar la 
estructura del negocio, así como también contar con una “arquitectura estratégica” 
diferente pero eficiente para el modelo de negocio de la empresa. La condición de 
inimitable es lo que caracteriza a una capacidad dinámica (p. 270).

De esta manera, las empresas generan capacidades únicas, derivadas de sus 
propias dinámicas, constituyéndose en eslabones para la construcción de venta-
jas competitivas. Estas capacidades se desarrollan para mejorar las oportunida-
des, para crear, modificar y cambiar los procesos que se requiera. En esa misma 
línea, Rosado y Osorio (2020) precisan que, el modelo de negocio influye en las 
capacidades dinámicas, puesto que al innovar el modelo de negocio se obtienen 
nuevas formas de crear valor, expandir el mercado y generar nuevo conocimien-
to. Además, propone una tipología de modelos de negocio basada en su grado de 
grado de innovación, su interacción con el cliente y su cadena de valor. 

Los nuevos y constantes desafíos han representan una problemática para las 
empresas, pero al mismo tiempo se traducen en oportunidades. En ese marco: 

Las Pymes, requieren de estrategias que las impulsen hacia el fortalecimiento de 
su competitividad y el aumento de la rentabilidad. Para ello, las Pymes están in-
corporando acciones que se derivan de las capacidades dinámicas, entre las que se 
destacan la orientación hacia el emprendimiento, el aprendizaje organizacional, la 
I+D (Investigación+Desarrollo), y las estrategias de mercado (Valdez-Juárez et al., 
2019, p. 49).
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De igual modo, las capacidades dinámicas y la orientación emprendedora in-
fluyen en la actividad innovadora y la rentabilidad de la empresa, contribuyendo 
además a posicionarse en mercados competitivos. 

Los modelos de negocio no son solamente una herramienta para las empre-
sas de mediano y gran tamaño, sino que también lo son para las micro y pequeñas 
empresas (Sarmiento Reyes et al., 2019) señalan que, este tipo de empresas han 
sido un factor esencial en desarrollo de los países, debido a la generación de 
empleos y su contribución al Producto Interno Bruto (pIb). De acuerdo con un 
análisis que realizaron, determinaron las variables que más impactan en la per-
manencia de las microempresas son la planificación y la capacitación empresa-
rial, seguido por la capacitación del personal y el uso de software administrativo. 

Diversos estudios señalan que la sobrevivencia de las organizaciones se debe 
distintos factores. En algunos casos, la mortandad de las empresas se relaciona 
con el fracaso en la gestión por parte de los gerentes y/o propietarios. Dentro 
de los factores que afectan la supervivencia de las microempresas se encuen-
tran: la antigüedad de la empresa, la densidad de población de la organización y 
las características del entorno. Paralelamente, la supervivencia de una empresa 
depende de la historia de la empresa, la experiencia de los empresarios en la in-
dustria, la densidad de población, la competencia y las regulaciones establecidas 
(Sansores Guerrero et al., 2020). 

Las mipymes se enfrentan a obstáculos que les imposibilitan su crecimiento 
y desarrollo. Por un lado, la falta de competitividad provoca que no crezcan y 
desaparezcan en un periodo corto, por otro, la falta de innovación en las políticas 
para ser más eficientes. Asimismo, los factores que más influyen en la permanen-
cia de una organización son: la gestión, la innovación, la orientación al mercado 
y la responsabilidad social (Barrón Romero et al., 2020). 

Desde otra perspectiva, Castillo y García (2023), determinaron que los fac-
tores de permanencia de las mipymes están asociados con: la planificación de la 
intervención organizacional para la producción, los sistemas de gestión opera-
tiva-tecnológica para la producción y la gestión de la calidad. Consideran, ade-
más, que al invertir en tecnología y utilizarla en las actividades laborales, la 
capacitación a nivel gerencial y operativo puede conducir a mayores resultados 
organizacionales y financieros, los cuales se reflejan en los procesos de mejora 
continua. Al mismo tiempo, de acuerdo con Díaz y Guambi (como se cita en 
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Castillo y García, 2023) en la política económica de un país, la permanencia de 
las organizaciones en el mercado representa el principal a considerar. 

El fracaso empresarial es un fenómeno complejo y multidimensional, que 
depende de factores internos y externos de la empresa. Produce también resulta-
dos negativos con respecto al empleo y la economía. Dentro de los factores más 
relevantes que explican, median y moderan el fracaso empresarial están vincula-
das a la administración y el entorno (Jánica et al., 2023). 

conclUsIones
En la actualidad las empresas se enfrentan a una competencia cada vez mayor, 
impulsada por una mayor globalización y cambio tecnológico; a su vez que los 
consumidores son más exigentes. El alto nivel de competencia hace que las em-
presas tengan que buscar nuevas formas de crear valor para sus clientes, por lo 
que requieren el desarrollo de nuevas habilidades.

En la dos últimas décadas, el modelo de negocio (bm) ha cobrado mayor 
interés en el campo de la investigación. Los constantes cambios en el mercado 
y en el entorno han obligado a las empresas a transformar sus modelos de ne-
gocios para permanecer, a este respecto, Torres Garza et al. (2021) señalan que, 
los nuevos modelos de negocio son el resultado de la adaptación de las empresas 
a las nuevas condiciones del mercado y del consumo. Desde la perspectiva de 
Cardoso et al. (2019) los modelos de negocios se vuelven estáticos y no están 
provistos para crear valor y generar una ventaja competitiva.

En los últimos años, de acuerdo con Lozano et al. (2019), la metodología 
Canvas ha confirmado su importancia en la nueva forma de hacer negocios, ya 
que, a través del Lienzo del modelo de negocios permite describir, visualizar, 
evaluar y modificar los modelos de negocio. Posteriormente, las investigaciones 
orientan hacia la innovación como elemento para incorporar a los modelos de ne-
gocio, según Toniut (2020), la respuesta a la sobrevivencia de algunas empresas 
proviene del cambio de su modelo de negocio. En la misma línea, Fajardo-Va-
negas y Aguilar-Pazmiño (2022) señalan que, la innovación es una herramienta 
esencial para la permanencia y competitividad de las empresas. Mientras tanto, 
Ibarra et al. (2020) indican que el Modelo de Negocios Innovador (bmI) se ocupa 
de descubrir modos nuevos y esenciales creación, entrega y captura de valor, de 
este modo, el bmI permite a las empresas responder de manera casi inmediata a 
las oportunidades de mercado. 
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Por otra parte, las estrategias tienen un impacto relevante en el modelo de 
negocio y por lo tanto en la propuesta de valor, en este sentido, la estrategia y el 
modelo de negocio son complementarios e interdependientes (Torres Castillo, 
2020). Asimismo, Palacios (2020) sostiene que el plan estratégico, aunado a un 
modelo de gestión y organización son herramientas que permiten a las organi-
zaciones alcanzar las metas establecidas. El enfoque estratégico es una de las 
disciplinas que han contribuido al desarrollo de los modelos de negocio, se ar-
gumenta que la estrategia y el bm son dos constructos inseparables y que orienta 
en la forma cómo se hacen los negocios frente a la incertidumbre, complejidad y 
dinamismo de los entornos (Ramírez et al., 2019). 

Por otro lado, las empresas al crear, ajustar, perfeccionar y si es necesa-
rio, reemplazar sus modelos de negocios, de esta manera, las empresas gene-
ran capacidades únicas, derivadas de sus propias dinámicas, constituyéndose 
en eslabones para la construcción de ventajas competitivas (Acevedo-Gelves y 
Albornoz-Arias, 2019). A este respecto, Rosado y Osorio (2020) plantean que, 
el modelo de negocio influye en las capacidades dinámicas, puesto que al inno-
var el modelo de negocio se obtienen nuevas formas de crear valor, expandir 
el mercado y generar nuevo conocimiento. Finalmente, la sobrevivencia de las 
organizaciones se debe distintos factores, por lo que es un fenómeno complejo 
y multidimensional, que depende de factores internos y externos de la empresa 
(Jánica et al., 2023). En algunos casos, la mortandad de las empresas se relaciona 
con el fracaso en la gestión por parte de los gerentes y/o propietarios (Sansores 
Guerrero et al., 2020). En otros casos, como lo señala según Toniut (2020), la 
respuesta a la sobrevivencia de algunas empresas proviene del cambio de su 
modelo de negocio.

Con base en la literatura revisada, se identifica que, las empresas con modelos 
de negocio estáticos, carentes de flexibilidad e innovación les impide adaptarse 
con la velocidad en que se ocurren los cambios en el entorno siendo susceptibles 
de no sobrevivir. Por el contrario, las organizaciones con modelos de negocios 
alineados a sus estrategias, dinámico, innovador, enfocado en generar ventajas 
competitivas sostenibles y en la creación de valor para sus clientes, adaptándolo 
a las necesidades del mercado, contribuye a su permanencia.
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ResUmen
El siglo xxI ha sido una época de grandes cambios en el entorno global; a con-
secuencia de ello, la dinámica económica se encuentra en constante avance y 
las organizaciones deben procurar adaptarse a ello para poder sobrevivir. Por su 
parte, uno de los fenómenos más recientes que ha impactado el entorno econó-
mico, la pandemia por covId-19, ha generado un ambiente inestable, donde las 
empresas, particularmente hablando de las microempresas mexicanas, han teni-
do que vigilar de cerca las demandas de su mercado para poder mantener su po-
sición. En este sentido, es de suma importancia que las microempresas cuenten 
con una estructura financiera sólida, que les permita hacer frente a estos cambios 
que presenta el mercado actual y puedan percibir los rendimientos financieros 
adecuados para asegurar su supervivencia. Bajo un enfoque cualitativo, méto-
do deductivo y alcance descriptivo-documental la presente investigación buscó 
favorecer a las microempresas del sector servicios en Puerto Vallarta, por su 
importancia en la economía local, respecto al manejo de sus finanzas, ya que, en 
su mayoría, no cuentan con una estructura financiera y los microempresarios ca-
recen de conocimientos financieros, por lo que se analiza la estructura financiera 
en la cual se puede guiar. 

Palabras clave: estructura financiera, rendimiento, microempresas.

IntRodUccIón 
Sin lugar a duda, el siglo xxI ha sido una época de grandes cambios en el entorno 
global; a consecuencia de ello, la dinámica económica se encuentra en constante 
avance y las organizaciones deben procurar adaptarse a ello para poder sobrevi-
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vir. Por su parte, uno de los fenómenos más recientes que ha impactado el entor-
no económico, la pandemia por covId-19, ha generado un ambiente inestable, 
donde las empresas, particularmente hablando de las microempresas mexicanas, 
han tenido que vigilar de cerca las demandas de su mercado para poder mante-
ner su posición. En este sentido, es de suma importancia que las microempresas 
cuenten con una estructura financiera sólida, que les permita hacer frente a estos 
cambios que presenta el mercado actual y puedan percibir los rendimientos fi-
nancieros adecuados para asegurar su supervivencia.

Todo tipo de unidad económica debe de tener 4 pilares, una estructura ope-
rativa adecuada, recurso humano apto, la liquidez financiera necesaria y la ca-
pacidad de comunicación de la oferta de productos y servicios a un mercado. En 
consecuencia, debe tener una estructura financiera, que logre solventar, tanto a 
la gente necesaria, como a la comunicación coherente, dependiendo del merca-
do en el cual compite. Lo anterior, se fundamenta en diversas teorías modelos, 
postulados, sistemas, que, desde las ciencias administrativas, se han desarrollado 
para plantear una idealidad. En consecuencia, se tendrían empresas con rendi-
miento financiero esperado que permitan condiciones persistentes y los recursos 
sean utilizados de manera óptima. Por lo que, a mayor capacidad de estructura 
financiera, mayor rendimiento financiero.

A diferencia de lo anterior, las empresas no cuentan con una estructura finan-
ciera que se base en su realidad económica. Carecen de planeación, tienen recurso 
limitado, no tienen líneas fuertes de financiamiento, entre otras. Esto se funda-
menta en foros, artículos académicos, discusiones gubernamentales, noticias, 
analistas económicos, eventos académicos, estadísticas nacionales, periódicos, 
congresos, por mencionar algunos. En consecuencia, al no tener estructura finan-
ciera no habría empresas con rendimientos financieros, generando elementos que 
lo limitan a largo plazo. Por lo anterior, el desarrollo de la presente investigación 
que buscó analizar las estructuras financieras adecuadas que requieren las mi-
croempresas para que puedan obtener mayores rendimientos financieros. 

contexto de la mIcRo empResa en pUeRto vallaRta
Para poder hablar de cualquier situación en general fue necesario conocer en en-
torno en donde se desenvuelve dicha situación. En este sentido, en el caso de la 
supervivencia de las microempresas, es importante conocer como estas actúan en 
distintas circunstancias. Además de algunos datos estadísticos, los cuales apoyen 
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con la investigación a desarrollar, esto nos permite entender el contexto en donde 
se están desarrollando.

En 2018 a nivel nacional, con datos de los censos económicos 2019 del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (InegI, 2020), se registraron un total 
de 4,773,995 unidades económicas, estas concentradas en diversas actividades 
económicas. De estas actividades económicas destacan las manufacturas, comer-
cio, servicios privados no financieros y el resto de las actividades económicas; 
con un 12.19%, 46.65%, 39.15% y un 2.01%, respectivamente, de las unidades 
económicas totales.

Específicamente las microempresas, con datos de los censos económicos 
2019 del InegI (2020), corresponden a un 95% del total de las unidades econó-
micas, el cual corresponde a un total de 4,535,210 unidades económicas totales. 
Este número se divide por sectores que corresponde a 544,995 (12%) en las 
de manufacturas, 2,152,524 (47.5%) en el comercio, 1,771,349 (39.1%) en los 
servicios privados no financieros y 66,382 (1.5%) del resto de las actividades 
económicas. Con información del apartado de demografía de los negocios del 
InegI (2019), la esperanza de vida de las unidades económicas a nivel nacional 
se tiene un promedio de 8.4 años, este dato corresponde al promedio de todas las 
unidades económicas sin importar su tamaño o su actividad económica.

En las microempresas en México el porcentaje de empresas que logra sobre-
vivir 27 meses (2 años, 3 meses), corresponde solo a un 25.08% del total de las 
microempresas. Hablando en general de las mipymes (micro, pequeña y mediana 
empresas), el porcentaje de supervivencia después de los 27 meses, es de un 
24.44%; que por sector la supervivencia después de este periodo de tiempo está 
marcada por un 15.91%, 27.13% y un 24%; correspondiente a los sectores de 
manufactura, comercio y servicios, respectivamente (InegI, 2021). Como se pue-
de observar las microempresas son el mayor estrato que se encuentra en México 
con un 95%, siendo estas una parte importante en el país. De estas microempre-
sas a nivel nacional se destaca el sector comercio como el dominante y por ende 
el que mayor número de microempresas que hay en México. Con los datos acer-
ca de la esperanza de vida, además de la supervivencia; al estar hablando que son 
un gran número de microempresas, se puede destacar que de cada 10 empresas 
que tienen un cierre, 9 de ellas son microempresas.

A nivel estatal en Jalisco, según datos del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (denUe, 2023), existen un total de 378,713 unidades 
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económicas. De este total se tiene un 92.46% de microempresas, correspondiente 
a 350,172 unidades económicas (Gráfica 1).

Gráfica 1. Unidades económicas totales en Jalisco

Fuente: elaboración propia con datos del denUe (2023).

En el estado de Jalisco, con datos del denUe (2023), las unidades econó-
micas, específicamente en las microempresas con un total de 378,713 (92.46%) 
unidades económicas, están clasificadas por diversas actividades económicas, 
donde se destacan por el número de unidades económicas el comercio al por me-
nor, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimento y bebidas, y 
las industrias manufactureras; con un 40.59%, 12.7% y 9.92%, respectivamente. 
En Jalisco la esperanza de vida de las unidades económicas es de 8.7 años de 
supervivencia en promedio, este dato corresponde al promedio de todas estas sin 
importar su tamaño o su actividad económica.

A nivel estatal, con datos del apartado “demografía de los negocios” del 
InegI (2019), las microempresas que sobreviven 27 meses (2 años, 3 meses) 
después de su nacimiento, corresponde solo a un 18.87% del total de las mi-
croempresas. Hablando en general de las mipymes (micro, pequeña y media-
na empresas), el porcentaje de supervivencia después de los 27 meses es de un 
18.47%; que por sector la supervivencia después de este periodo de tiempo está 
marcada por un 15.65%, 17.83% y un 19.93%; correspondiente a los sectores de 
manufactura, comercio y servicios, respectivamente. En Jalisco el porcentaje de 
microempresas correspondiente al 92.46% de organizaciones en el Estado, por lo 
que son importantes, a pesar, de estar por debajo del nivel nacional. 
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A nivel estatal sigue destacando el sector comercio como el más fuerte en las 
microempresas, con un mayor número de unidades económicas en comparación 
con el resto, siendo 40.59%; comparado a nivel nacional está por debajo el esta-
do de Jalisco. La esperanza de vida de las empresas en el estado, está por encima 
de la media a nivel nacional, con un promedio de vida de 8.7 años. Además, el 
porcentaje de supervivencia de las microempresas, se encuentra por debajo de la 
media a nivel nacional con un 18.87%.

En el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con datos del Instituto de Infor-
mación Estadística y Geográfica de Jalisco (IIeg, 2023), se encuentran un total 
de 16,594 unidades económicas, siendo las microempresas aquellas que abarcan 
la mayoría de estas. Las microempresas representan un 91.41% de total de uni-
dades económicas a nivel local, las cuales son las que tienen de 0 a 5 empleados 
(81.15%) y las que tienen de 6 a 10 empleados (10.26%). A nivel local en Puerto 
Vallarta, según el IIeg (2023), destacan 2 actividades económicas, las cuales son 
la de servicios y la de comercio. En estas actividades se concentran el mayor 
número de unidades económicas en este municipio, siendo 90.53% del total. Este 
porcentaje se divide en 51.52% para las unidades económicas que se dedican 
al servicio y un 39.01% de las que se dedican al comercio; dejando un resto de 
9.47% para el resto de las actividades económicas.

En Puerto Vallarta según Becerra Bizarrón et al. (2018), la esperanza de vida 
de las unidades económicas es de 5 años de supervivencia en promedio, este dato 
corresponde al promedio de las microempresas dedicadas al comercio. También 
a nivel municipal las microempresas en el sector comercio sobreviven 5 años 
después de su nacimiento, corresponde solo a un 25% del total de las microem-
presas, ya que el 75% de estas no logran sobrevivir este periodo. 

En Puerto Vallarta el número de microempresas sigue siendo una gran parte 
del total de empresas, representada por un 91.41%; a pesar de ser más bajo que 
a nivel nacional y estatal, es una parte importante de las empresas en este muni-
cipio. Dentro de los sectores que predominan en Puerto Vallarta, se puede ver un 
cambio a comparación a nivel país y estado, siendo el sector servicios el domi-
nante en esta región. Lo anterior debido al lugar donde está situado el municipio, 
siendo una zona turística. El sector servicios abarca el 51.52%, observando que 
la mayoría de las empresas pertenecen a este sector.

Con respecto a la esperanza de vida, se puede observar un cambio radical en 
el promedio de vida siendo este, 5 años para las microempresas, muy por debajo 
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de la media a nivel nacional y estatal. El estudio de las microempresas es rele-
vante, debido al impacto que estas generan. Al representar, tanto a nivel nacional, 
estatal y local, la mayoría de las unidades económicas, en México conforman 
el 95%, Jalisco el 93.80% y en Puerto Vallarta 91.41%. Por lo tanto, se observa 
claramente, que las microempresas forman parte importante de nuestra sociedad 
(Gráfica 2).

Fuente: elaboración propia con datos del InegI (2019), denUe (2023) y IIeg (2023).

Gráfica 2. Microempresas en México, Jalisco y Puerto Vallarta

Por otra parte, es esencial reconocer que las microempresas se desempeñan 
en todos los sectores productivos de nuestro país y en todos los niveles geo-
gráficos. Este tipo de empresas suelen ser representadas exclusivamente por el 
sector comercio. Es verdad, que numéricamente existen muchas microempresas 
dedicadas al comercio, en México 2,152,524, Jalisco 168,751 y Puerto Vallarta 
6,174. Sin embargo, el número de microempresas en el sector manufacturero y 
en otros, también es importante en cada una de las economías (Gráfica 3). De 
esta forma, se presenta la versatilidad y alcance con las que cuentan este tipo de 
unidades económicas.

Un problema al cual se enfrenta cualquier unidad económica es su tasa de 
supervivencia. A pesar de ser impulsoras de la economía, las empresas cuentan 
con una esperanza de vida muy baja. En México la esperanza de vida de una 
empresa es de 8.7 años, caso muy similar al de Jalisco con 8.4 años y en Puerto 
Vallarta, esta se reduce a tan solo 5 años. Esto convierte en una realidad para 
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todas las empresas que nacen, que su probabilidad de éxito a largo plazo es casi 
nula (Gráfica 4).

Fuente: elaboración propia con datos del IIeg (2023), denUe (2023) e InegI (2019).

Gráfica 3. Número de microempresas por sector

Gráfica 4. Esperanza de vida de una empresa

Fuente: elaboración propia con datos del InegI (2019).

En el caso de las microempresas, después de 2 años y 3 meses en México 
solamente sobrevive el 25.08% y en Jalisco el 18.87%. A nivel local, en Puerto 
Vallarta solamente el 25% de las microempresas sobreviven después de 5 años. 
Dejando en claro, que las microempresas tienen un problema en su supervivencia.
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El estudio de las microempresas es preponderante, por representar la ma-
yoría de las unidades económicas. Estas se desempeñan en todos los sectores 
productivos y en todos los niveles geográficos, mostrando su versatilidad y al-
cance. A pesar de ser impulsoras de la economía, las empresas cuentan con una 
esperanza de vida muy baja y este problema aumenta en las microempresas en 
Puerto Vallarta. 

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía, y del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; 
el 91% de las empresas en Puerto Vallarta son microempresas; además, el 51% 
de las empresas pertenecen al sector servicios. También se identificó que el pro-
medio de esperanza de vida de las microempresas en Puerto Vallarta es de 5 años; 
promedio que resulta un tanto inferior respecto a los niveles estatal y nacional, 
debido a que el promedio de años en estos niveles se encuentra alrededor de los 
8 años. Por su parte, también se identificó que el porcentaje de las microempresas 
en Puerto Vallarta que sobrevive 5 años después de su nacimiento es del 25%. Se 
resaltan los resultados anteriores en la Figura 1.

Fuente: elaboración propia con datos de InegI (2020), InegI (2019), InegI (2021), denUe (2023) 

y IIeg (2023).

Figura 1. Esquema comparativo contextual
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maRco teóRIco 
La estructura financiera hace referencia al “análisis de la combinación de recur-
sos propios y ajenos que utiliza la empresa para financiar sus inversiones”, según 
Palacín y Herrera (2011). Para Ruiz (2023), la estructura financiera “se refiere 
al conjunto de recursos financieros que una entidad posee y utiliza para llevar 
a cabo sus actividades” y de acuerdo con Jiménez Naharro y Palacín Sánchez 
(2007) como se citó en Contreras y Díaz (2015), la estructura se refiere a la com-
binación de los recursos que se requieren para financiar las inversiones de las 
empresas. Tomando en cuenta la revisión bibliográfica de los términos “estructu-
ra” y “financiero”, se puede definir entonces el concepto de estructura financiera 
como la disposición que se le da al conjunto de recursos financieros, propios y 
ajenos, que requiere una empresa para que esta pueda realizar sus operaciones, 
con un buen funcionamiento. Entre estas se pueden incluir las cuestiones ban-
carias, el dinero, acumulación de riquezas y la gestión y obtención de capitales.

Para López (2021) “el rendimiento es la rentabilidad obtenida en una inver-
sión, normalmente medida en porcentaje sobre el capital invertido, el rendimien-
to financiero, según Brealey y Myers (1998) citado en Morelo Pereira y Torres 
Castro (2021) muestra la capacidad de la entidad para generar recursos, es por 
ello que se define como la ganancia o beneficio obtenido de una inversión o de 
un activo financiero en un determinado período de tiempo. Se expresa general-
mente como un porcentaje y puede ser positivo o negativo, finalmente se puede 
definir entonces que el rendimiento financiero es el grado de beneficio o utilidad 
percibida por la entidad, respecto a los recursos financieros en los que se invir-
tió durante un periodo de tiempo determinado, o respecto a alguna operación; 
entendiendo como “recursos financieros” los capitales que posee la entidad para 
operar.

teoría económica del Flujo circulante
Primeramente, Walter R. Stahel promueve el concepto de economía del ren-
dimiento en su trabajo “The Potential for Substituting Manpower for Energy” 
(1976), describiendo la economía como un bucle o proceso de ciclo cerrado, 
lo que luego se conocería como economía circular, formalmente, el concepto 
de economía circular fue acuñado por los economistas ambientales David W. 
Pearce y R. Kerry Turner en la obra “Economics of Natural Resources and The 
Environment” (1990); según Rizos, Tuokko y Behrens (2017) Pearce y Turner 
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describen el concepto bajo el principio de que “todo es insumo para todo lo de-
más” (Espinoza, 2023).

Por su parte, Ghisellini (2015) sugiere que los autores se basaron en los es-
tudios previos del economista Kenneth Boulding; ya que este plantea dos tipos 
economías, la economía lineal abierta, donde la sociedad consume, explota los 
recursos y contamina; y la economía cerrada, donde se cuenta con recursos fi-
nitos y se debe buscar la manera de continuar la reproducción de los materiales, 
procurando su conservación.

Las relaciones entre las diversas actividades económicas se desenvuelven en 
un contexto conocido como sistema económico, este por su parte, se puede de-
clarar que el sistema económico “está formado por las organizaciones y métodos 
utilizados para determinar qué bienes y servicios se producen, cómo se producen 
y para quién se producen” (Tucker, 2002, p. 490). Navarrete (2015) menciona 
que, la escasez es un factor limitante del sistema económico, ya que los deseos 
de la demanda son ilimitados. De este modo, existen recursos básicos para la 
producción de estos bienes y servicios, conocidos como factores de producción: 
tierra, trabajo y capital.

Por otro lado, también se involucran los agentes económicos, los cuales se 
pueden definir como “aquellas unidades que tienen la función de tomar deci-
siones en la economía, relacionadas con el uso de los factores productivos o 
de los bienes y servicios generados” (Navarrete, 2015), se pueden dividir en 
cuatro: Familias, empresas, gobierno y el comercio internacional. Además, el 
Banco Central de Reserva del Perú (2024) indica que, cuando estos agentes eco-
nómicos interactúan, lo realizan en lo que se denomina como mercados. A su vez 
menciona que, existen tres mercados distintos, el de bienes y servicios, laboral 
y financiero.

Según Navarrete (2015) el flujo circular es, la representación gráfica de la re-
lación entre los factores de producción, los agentes económicos y los mercados, 
y el cómo interactúan constantemente entre todos, para la generación y goce de 
bienes y servicios, con base en la compra-venta, gracias a estas transacciones, se 
activa la economía. Las empresas “transforman y combinan los recursos econó-
micos, para elaborar bienes y servicios, para su venta en el mercado” (Navarrete, 
2015), para realizar este proceso, necesitan factores de producción por lo que 
les pagan a las familias por su trabajo y de este modo, es un desembolso para 
la empresa. Otro desembolso que debe realizar la empresa se debe al pago de 
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impuestos, que estos son pagados al gobierno, pero, al finalizar su proceso de 
producción y generar su venta en el mercado, así es como esta genera un ingreso.

Solís Rosales y Cruz Romero (2021) señalan que los mercados se van re-
gulando, por lo que se consumen los bienes que se produjeron en un periodo 
anterior y solamente se producen los que se van a consumir para el siguiente. Por 
parte de las empresas, como agentes económicos y principal actor de esta investi-
gación. Solís Rosales y Cruz Romero (2021) reconocen que, el dinero circulante 
generado en este flujo, es el que financia la compra y la venta de los bienes para 
producción y los salarios de los trabajadores. A su vez, las empresas demandan 
y son capaces de combinar factores de producción, para generar nuevos bienes 
y servicios. Además, resulta irrelevante el tamaño de la entidad, su importancia 
radica en su capacidad de generar valor agregado.

En la realidad, se puede observar que las empresas, especialmente las mi-
croempresas, no cuentan con una estructura financiera, esto deriva al rompimien-
to del ciclo. Por ende, en caso de que alguna parte del flujo falle, la empresa se 
verá afectada en gran medida por no tener una estructura que la respalde. De 
igual forma, si falla la empresa, el proceso económico representado en la teoría 
se detendrá, causando un bajo rendimiento financiero.

modelos sobre estructura Financiera
El primer modelo referente a la estructura financiera es el modelo de Pecking 
Order creado por Stewart Myers y Nicholas Majluf en 1984, que según Aréva-
lo et al. (2022), este modelo sugiere que los impuestos, costos de transacción, 
así como también todas las deficiencias que puede tener el mercado en donde 
actúan, no existen (Figura 2). De esta misma manera, en el modelo se explica 
que las decisiones que se toman en el área financiera conllevan una estructura de 
forma jerárquica donde, dependiendo de las preferencias, son las primeras deci-
siones que se tomen. Lo anterior siguiendo el planteamiento de inexistencia de 
impuestos, costos de transacción y de las deficiencias del mercado.

En este sentido dependiendo del tipo de proyecto se tiene una preferencia 
hacia el tipo de financiación que se hará, ya sea financiación interna o externa, 
siempre que el proyecto tenga una cifra mayor a cero en el Valor presente neto 
(vpn). Siguiendo la estructura jerárquica basada en las preferencias, existe eso al 
momento de elegir qué tipo de financiación usar. Ya que plantea que es preferible 
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financiar los proyectos a partir de las utilidades retenidas que financiar los pro-
yectos de manera externa y así generar una deuda.

Fuente: elaboración propia a partir de Arévalo et al. (2022).

Figura 2. Esquema gráfico del modelo Pecking Order de Myers y Majluf

El segundo modelo alusivo a esta variable es el Modelo de Transición de los 
Estados de Flujo de Efectivo a los Flujos de Caja Libre donde los autores afir-
man que los flujos de caja constituyen una herramienta esencial para el análisis y 
evaluación de la manera en que las empresas generan y usan el efectivo, además 
de permitir la interpretación de su postura respecto a las tres grandes áreas de las 
finanzas; inversión, financiación y distribución de utilidades Correa y Moscoso 
(2012). Este modelo plantea que, para determinar estos flujos de caja, es nece-
sario elaborar previamente los flujos de efectivo; además de que estos son de 
presentación permanente por parte de las empresas de acuerdo con los requisitos 
de las instituciones financieras y contables. 

Una vez comprendidas las estructuras de los Estados de Flujo de Efectivo y 
los Flujos de Caja Libres, Correa y Moscoso (2012) plantean un modelo de tran-
sición entre el Estado de Flujo de Efectivo al Flujo de Caja Libre, el cual permite 
visualizar cómo las partes del Estado de Flujo de Efectivo puede traducirse en 
diferentes partidas para elaborar distintos tipos de Flujos de Caja Libre para los 
análisis financieros que se busque estudiar, como se observa en la Figura 3. 
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En conclusión, la relación que existe entre los Estados de Flujo de Efectivo 
y el Flujo de Caja Libre es vital para la gestión financiera empresarial, puesto 
que su análisis permite evaluar: riesgos de continuidad; política de dividendos; 
decisiones financieras; y valoraciones de proyectos o empresas.

Y, por último, el Modelo de Altman Z-score, desarrollado por Edward Alt-
man, docente de la Universidad de Nueva York, en el año de 1960, con el objetivo 
de “evaluar la probabilidad de quiebra empresarial mediante ratios financieros” 
(Altman, 1968; Anjum, 2012; Haro, 2021). Al tener el objetivo de evitar la quie-
bra empresarial, lleva a tener una mejor estructura financiera, que permita la 
permanencia y crecimiento de la entidad.

Se indica las fórmulas necesarias para el modelo (Tabla 1).

Figura 3. Esquema Gráfico del Modelo de Transición del Estado 
de Flujo de Efectivo al Flujo de Caja Libre

Fuente: Correa y Moscoso (2012).
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Tabla 1. Variables y ecuación - Altman Z1

Variable Fórmula

X1 Capital de trabajo / Activos totales

X2 Utilidad / Activo total

X3 U.A.I.I. / Activo total

X4 Valor contable del patrimonio / Pasivo total

X5 Ventas / Activos totales

Ecuación: Z1 Z1 = 0.717X2 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.42X4 + 0.998X5

Fuente: Haro (2021).

A partir de los resultados obtenidos, la Figura 4 muestra la interpretación de 
los mismos.

modelos sobre rendimiento Financiero
Primeramente, el Modelo Dupont, lo desarrollo Donaldson Brown en 1914. El 
cual se utiliza para analizar los Estados Financieros de las empresas y evaluar la 
eficiencia en el aprovechamiento de sus recursos en dos medidas de rentabilidad: 
rendimiento de los activos (Roa) y el retorno sobre el Patrimonio (Roe), utili-
zando el margen de apalancamiento García (2014) citado en Rodríguez (2020). 
Según Gitman y Zutter (2012), el modelo Dupont se relaciona con dos índices 
financieros que nos indican la rentabilidad de las ventas de la empresa y la efi-
ciencia que la empresa tiene sobre sus activos. Los anteriores índices son el mar-
gen de utilidad neta y la rotación de activos totales En este sentido Granel (2018) 
citado en Rodríguez (2020), menciona que este modelo permite estudiar los dife-
rentes puntos involucrados en la economía de la empresa, específicamente, en el 
crecimiento de esta. Lo anterior se observa desde tres puntos de vista diferentes, 
el primero de ellos mide cómo es que los activos están siendo utilizados con 
respecto a su eficiencia; la segunda, la eficiencia en la operación de la empresa y 
por último el apalancamiento financiero.

En conjunto a lo anterior, Gitman y Zutter (2012), describen la fórmula Du-
pont como la multiplicación de dos razones financieras, el margen de utilidad 
neta y la rotación de activos totales, y de esta multiplicación surge el rendimien-
to sobre los activos totales que tiene la empresa. De la misma manera, según 
Rodríguez (2020) describe los componentes de la fórmula Dupont, la cual está 
compuesta por el margen de utilidad neta, la rotación de los activos totales, el 



89La estructura financiera práctica, base para un mayor rendimiento financiero…

rendimiento sobre los activos (Roa), el índice multiplicador del apalancamiento 
financiero y el retorno sobre el patrimonio (Roe). Donde el margen de utilidad 
“mide la capacidad de convertir las ventas en ganancias después de impuestos”. 
Córdoba (2014) citado en Rodríguez (2020). La rotación de los activos totales 
“mide la rapidez con la que la empresa vende sus inventarios, recupera sus cuen-
tas por cobrar o indica qué tan productivos son los activos fijos para la genera-
ción de las ventas” (Block et al., 2008, p. 55) citado en Rodríguez (2020). 

En el mismo sentido, el rendimiento sobre activos según Gitman y Zutter 
(2012) determina cómo los activos pueden generar utilidades con base en la efi-
ciencia de su uso desde la administración de estos. El índice multiplicador de 
apalancamiento financiero se define según Westreicher (2018) citado en Rodrí-
guez (2020), como la interpretación de “cómo las unidades monetarias en activos 
que se adquirieron por cada unidad monetaria aportada por los socios”. Y, por 
último, el retorno sobre el patrimonio según Gitman y Zutter (2012) mide la 
inversión que hacen los distintos accionistas de la empresa en forma de retorno 
de la misma.

Y, para finalizar Altamirano et al. (2018), desarrollo el modelo de diagnós-
tico para medir el desempeño financiero se basa en diferentes modelos de medi-
ción del riesgo financiero ya existente, específicamente, se basa en 4 modelos. 
El primero de ellos es el modelo camel que consiste en la identificación de dis-
tintas variables, esto enfocado en solo variables de índole microeconómica que 
permiten la identificación de los riesgos financieros. A su vez, este modelo es-
tudia la adecuación del capital, la calidad de los activos, gestión administrativa, 
ganancias y liquidez. El segundo modelo en el cual se basa es el modelo peRlas, 
el cual proporciona el cómo poder llevar la situación financiera y administrativa 
de la empresa. Esta consta de 45 indicadores, juntos en 6 categorías distintas, las 
cuales miden protección, estructura financiera eficaz, calidad de los activos, tasas 
de rendimiento y costos, liquidez y señales de crecimiento. El tercer modelo que 
toma como referencia es el colac, donde el objetivo es reducir los riesgos que 
puedan tener las empresas en el mercado donde actúan y de la misma manera 
observar los distintos componentes que están inmersos en el desarrollo financie-
ro. Y el último es el Modelo Alfaro, en este se establecen diferentes indicado-
res. Este modelo mide aspectos similares a los 3 anteriores, pero este consta de 
diferencias principalmente en el uso que le dan y lo que hace diferente. Donde 
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establece que las empresas no solo buscan la obtención de los resultados, sino 
que también buscan la sobrevivencia social de la misma.

Lo que Altamirano et al. (2018) hicieron, fue juntar todos los modelos to-
mando cada uno de los indicadores para medir los diferentes riesgos y desempe-
ños de la empresa, teniendo así un modelo preliminar de 135 indicadores. De esta 
misma forma, tenía que evitar la repetición de algunos indicadores que te pueden 
mostrar lo mismo que otros, es por esto que utilizó la colinealidad con la ayuda 
de expertos en el tema y profesores de universidades, dejando solo 125 indica-
dores. Estos indicadores los agrupó en 16 categorías diferentes, el autor realizó 
un primer muestreo con el modelo, así como también registrar esos resultados 
preliminares en un sistema estadístico con análisis factorial. Donde dio como 
resultado que 10 categorías son las principales, teniendo así el modelo final. Este 
modelo se compone de 3 componentes, de los cuales se desprenden 12 grupos y 
a su vez tienen 76 indicadores.

De este modo el modelo final se sustenta en los cuatro modelos anteriormen-
te mencionados sobre riesgos financieros, recabando los puntos importantes y 
así generando este modelo con los indicadores más significativos. Ya que estos 
indicadores darán el diagnóstico financiero de la empresa y así poder medir si el 
rendimiento es el esperado. 

metodología 
El enfoque de la investigación por el tipo de variables y por el objetivo plantea-
do fue cualitativo, que se refiere en su más amplio sentido a “la investigación 
que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas 
o escritas, y la conducta observable” (Bogdan y Taylor, 2000). En este caso, se 
tomó la variable de estructura financiera desde la perspectiva de los microem-
presarios, que, por naturaleza, describe cuales herramientas se necesitan en una 
organización, de dio un tratamiento de datos con alcance descriptivo. Para esta 
investigación se definió utilizar el método deductivo, debido a que se partió de 
un contexto en tres niveles, con indicadores sobre la permanencia empresarial 
que, aunado a los estudios referenciales sobre la problemática empresarial, se 
logró identificar la falta de estructura financiera. Asimismo, se continuó con el 
análisis teórico, para entender desde teorías y modelos, cómo se da el fenómeno 
de la falta de estructura financiera y el efecto en el rendimiento. El diseño fue 
no experimental, el tipo de investigación fue descriptiva, ya que se utiliza para 
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describir de modo sistemático las características de una población, situación o 
área de interés” (Monje Álvarez, 2011). Se utilizó la técnica de investigación do-
cumental, que hace referencia a las “aportaciones de diversos autores, así como 
las experiencias acumuladas en los diversos eventos y programas que están rela-
cionados con el estudio” (Galán-Briseño et al., 2016). 

ResUltados
Como resultados principalmente se encontraron los siguientes estudios con res-
pecto a la problemática planteada y que permitieron identificar las condiciones 
que presentan las microempresas y por ende se identificó la estructura financiera 
más óptima. Sánchez et al. (2017) plantea que, existen diversas variables finan-
cieras por las que un negocio o empresa pueda tener un cierre de operaciones. Es-
tas variables las clasifica en dos grupos, en factores internos y factores externos, 
los cuales tienen incidencia en la empresa. El factor que se muestra con mayor 
incidencia en los cierres de las empresas se encuentra en el no tener suficientes 
ingresos para subsistir, mencionando que el 86.1% de los empresarios encuesta-
dos atribuye a esta razón al cierre de su empresa.

Asimismo, Lima y Duana (2020), revisan el comportamiento de las mipy-
mes con respecto a la mortandad de estas tanto en México como en Colombia. 
Dentro de las problemáticas encontradas con respecto a la mortandad de las mi-
pymes, se encontraron como las que tienen una mayor afectación en este rubro 
es la falta de una administración financiera adecuada. Concluyen que, al tener 
una correcta aplicación de lo que es la Planeación financiera podrán disminuir la 
mortandad tan rápida que tienen las empresas y aspirar a una esperanza de vida 
por encima del promedio.

En este mismo sentido, Ibarría et al. (2017) mencionan que hay aspectos 
financieros, aspectos de mercado, personas y administración, factores externo y 
tecnología; como variables determinantes del cierre de micro y pequeñas empre-
sas. De estas variables destaca el aspecto financiero como el factor con mayor 
impacto en la inactividad de una empresa y a su vez de este se parte en diferentes 
variables, siendo la dominante el no tener ingresos suficientes para subsistir. Los 
aspectos financieros están dados por un aproximado de 70% de las empresas, que 
atribuyen su cierre a ese aspecto.

Por otro lado, López García y López García (2016) explican que, para de-
terminar el punto de cierre de una microempresa, se toma en cuenta, el punto 
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en el que las ventas alcanzan a cubrir los costos fijos y variables y en donde no 
se llega a un punto en el cual la producción de una unidad más aumente estos 
márgenes. La mayoría de las microempresas en las que se desarrolló este estudio, 
se encontraban por arriba del PC, este no se considera lo suficientemente alto 
para generar una utilidad y una supervivencia a largo plazo, ya que la mayoría 
solamente alcanza a cubrir costos. Este es un buen indicador a corto plazo, pero 
es necesario que estas empresas realicen acciones para optimizar su producción, 
para obtener resultados a largo plazo. 

Además, Martínez Villanueva (2018), considera a la administración finan-
ciera, como una herramienta para el correcto desarrollo de las microempresas. La 
aplicación de las herramientas de la administración financiera genera beneficios 
a corto, mediano y largo plazo. En casos específicos la administración de capital 
de trabajo, efectivo, cuentas por cobrar y por pagar, además de la administración 
de inventarios, generan soluciones que se presentan en las microempresas. Esto 
indica que, para los problemas que enfrentan las microempresas, la solución se 
puede encontrar en la correcta aplicación de las finanzas. También, se reconoce 
que la mayoría de los microempresarios desconocen estas herramientas financie-
ras. Además, se menciona la importancia de generar políticas crediticias para sus 
clientes, para tener un correcto flujo de efectivo en la entidad. Se concluye que la 
aplicación de las herramientas de la administración financiera es necesaria para 
la supervivencia de las microempresas.

También, Gutiérrez Moreno (2023), valida el hecho que, las finanzas bien 
implementadas en las mypes, es un factor importante para que estas sobrevivan 
más de un año después de su apertura. Además, otras habilidades del director o 
dueño del negocio, como lo son la dirección y su capacitación, permiten no solo 
la supervivencia del negocio, sino el fomentar su crecimiento y competitividad.

A su vez, Jiménez-Rico et al. (2019) aluden que, el promedio de vida de las 
Pymes en México es de 10 años por enfrentar diversos problemas, destacando el 
acceso financiero. Por lo cual el objetivo es determinar el impacto de esperanza 
de vida de las mipymes, En este sentido, León y Saavedra (2015) indican que 
su principal fuente de financiamiento no son las instituciones financieras, por el 
contrario, son los recursos que tienen en su poder lo que invierten los propieta-
rios, el principal obstáculo por el cual no pueden acceder a un financiamiento 
externo es por las altas tasas de interés. Las empresas que no forman parte de 
la inclusión financiera son propensas a desarrollar un alto índice de mortandad. 



93La estructura financiera práctica, base para un mayor rendimiento financiero…

En este mismo sentido, Mora-Hernández y Cordero-Díaz (2023) se plan-
tearon como objetivo, el determinar la incidencia de la Contabilidad Gerencial 
en la supervivencia de las Pymes y cómo esta ayuda en su supervivencia a nivel 
mundial, esto demostró que la Contabilidad Gerencial apoya en el control, se-
guimiento y funcionamiento de las operaciones comerciales, La mayor parte de 
la Pymes no cuentan con la capacidad de adaptarse a los múltiples cambios del 
mercado y los obstáculos que este generan, una de las causas del cierre de los 
negocios es debido a la falta de información, asesoramiento, falta de administra-
ción de los ingresos y recursos y el acompañamiento e inversión del gobierno.

Por su parte, Jordán Caicedo y Palacios Marín (2015) refieren que, la prin-
cipal causa de cierre de las microempresas se debe a factores administrativos 
y la segunda se refiere a causas financieras. En el aspecto financiero se desta-
ca la falta de proyecciones financieras con un 41% como principal problema. 
Este problema tiene origen desde la motivación para la apertura del negocio, que 
comúnmente en este tamaño de empresas, se da porque el empresario desea o 
necesita esa fuente de autoempleo. De esta forma, en la mayoría de casos no se 
cuenta con un ahorro suficiente para solventar la inversión y la espera del retorno 
de inversión. Esto lleva a mezclar las finanzas personales con las empresariales 
y a generar mayores deficiencias financieras en la empresa, culminando en su 
cierre. Otros factores financieros fueron la dificultad de financiamiento, adminis-
tración del dinero y gastos operativos. Además, se destacó que la importancia de 
la educación financiera, debido a que con una buena asesoría se podrían haber 
generado soluciones efectivas para evitar el cierre de la empresa.

Siguiendo esta misma línea, Sansores et al. (2020) señalan que, existen fac-
tores internos y externos que puede causar la extinción de una empresa, es decir 
disminuir su esperanza de vida. En ese sentido dentro de los factores internos, 
destaca los factores organizacionales, en contra parte de los autores anteriores 
donde mencionan la parte financiera como el mayor factor de afectación. De esta 
manera los factores que mayormente influyen son la antigüedad de la empresa, 
años de experiencia del propietario, número de empresas que participan en el 
mismo giro comercial, cercanía de los competidores y el número de competido-
res; como un detonante de la no supervivencia de las microempresas.

Con base en los anteriores estudios, hay evidencia de que hay una problemá-
tica latente en las microempresas que provoca la mortandad, en consecuencia, 
se puede identificar que existen varios tipos de causas que originan esa proble-
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mática y a la vez muchas consecuencias. La figura siguiente presenta de forma 
resumida lo que los artículos establecieron sobre esto (Figura 4).

Figura 4. Principales causas de la falta de estructura financiera

Fuente: elaboración propia.

Analizando la realidad anterior, y de acuerdo con los datos referenciales y 
contextuales, se identifica que en la realidad el nivel de mortandad en las mi-
croempresas es alto, y entre sus múltiples causas, se identifica la falta de una 
estructura financiera y en consecuencia el desaprovechando de rendimientos fi-
nancieros. En la Figura 5 se presenta un análisis de los elementos que fundamen-
tan lo anterior:

Ante lo anterior, el Modelo de Transición de los Estados de Flujo de Efectivo 
a los Flujos de Caja Libre es el que representa mayores posibilidades de adap-
tabilidad y ser la base de apoyo para los microempresarios debido a que tiene la 
representación gráfica de varios estados financieros, así como también los flujos 
propuestos por el autor. Al poder tener esquematizado como es que el dinero se 
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genera y de la misma manera el cómo el dinero se está utilizando en la empresa, 
permite que se obtenga una buena estructura financiera y así poder tener estas 
herramientas de apoyo para la generación de rendimientos financieros.

De la misma manera, el modelo Dupont es el que puede explicar de mejor 
manera el rendimiento financiero de la microempresa, la razón del porque este 
modelo es el adecuado, es debido a que este aborda directamente las razones 
financieras y las utiliza para la medición del rendimiento de la empresa. De esta 
misma manera, el modelo plantea el rendimiento de los activos de la empresa y 
también el rendimiento que tiene el patrimonio de los accionistas. Con estos dos 
elementos se puede observar si la empresa está generando rendimientos, se ve 
cómo es que la inversión en activo genera un rendimiento, así como también el 
dinero que aporta los accionistas, en cuanto tiempo y si este tiene algún retorno, 
al tener estos dos elementos en una buena forma, se puede observar si existe o no 
rendimiento financiero en la empresa.

conclUsIones 
La presente investigación buscó favorecer a las microempresas del sector ser-
vicios en Puerto Vallarta, por su importancia en la economía local. Debido a 

Fuente: elaboración propia a partir del marco referencial, marco contextual y el postulado teórico.

Figura 5. Importancia de la estructura financiera en las Microempresas
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que, existen diversos elementos que limitan su supervivencia a largo plazo, ge-
nerando así, una necesidad para aumentar su promedio de años de vida. Uno de 
los factores con mayor influencia en su supervivencia, es el no poder alcanzar 
un nivel óptimo de rendimientos financieros, esto a su vez, se origina por una 
carencia de estructura financiera. En las microempresas, se encuentra una dife-
rencia de la idealidad con su realidad, en cuestión del manejo de sus finanzas, se 
encuentra que estas en su mayoría, no cuentan con una estructura financiera, y 
como anteriormente se menciona, esta es de vital importancia para todas las or-
ganizaciones. Por lo que esto es conveniente para el microempresario que genera 
un emprendimiento y carece de conocimientos financieros, donde tendrá una 
estructura en la cual se puede guiar. 

Al contribuir con la supervivencia de las microempresas, estas pueden llegar 
a tener mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo, propiciando así el 
aumento del número de personas económicamente activas. Lo anterior, beneficia 
directa e indirectamente la cadena de valor local, primeramente, porque si las 
empresas perciben un mayor rendimiento financiero, es posible incrementar los 
flujos de efectivo, lo que conlleva a una mayor circulación de capitales, y, por 
ende, la posibilidad de mayores inversiones en las microempresas locales. En 
segundo lugar, recordando que el 91% de las empresas en el puerto son micro, 
aumentar su periodo promedio de supervivencia no solo significa que la entidad 
permanezca más tiempo en operaciones, sino que también representa el tiem-
po de estabilidad económica o bienestar del propietario, en muchas ocasiones, 
siendo este parte importante de la contribución financiera de su núcleo familiar. 
De esta manera, una vez alcanzado el bienestar individual, es posible llegar a 
alcanzar el bienestar colectivo; si las microempresas sobreviven más años, se 
incrementan las posibilidades de que estas formen colaboraciones, fomentando 
el apoyo mutuo de todas las personas que forman parte de la localidad.

Se observaron las estructuras financieras existentes, identificando cuál de 
ellas se adapta mejor a las microempresas en el sector servicios, con el objetivo 
que beneficia a su rentabilidad, en una estructura sólida y de planeación, para 
poder manejar los recursos disponibles y generar ingresos estables. Además de, 
realizar las modificaciones pertinentes para poder utilizarla en su mayoría, y así 
comprender evaluar y medir los riesgos, variaciones y su comportamiento en 
diferentes posiciones de mercado, de cada microempresa. También, se identifica-
ron las oportunidades o desafíos que estas estructuras financieras afectarán en su 
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gestión y planificación y cómo esta afecta directamente en el valor de la empresa.  
Por otra parte, el presente trabajo podrá ser tomado como base para replicar en 
futuras investigaciones, en localidades enfocadas principalmente a los sectores 
de comercio y servicios, siendo estas características esenciales en Puerto Vallar-
ta, Jalisco, obteniendo como resultado una fuente de información financiera es-
table para futuras decisiones empresariales en lugares geográficamente distintos.
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6. Cadenas de valor asociadas al ámbito del 
deporte en Puerto Vallarta

Javier Oswaldo Gutiérrez Sandoval
Manuel Ernesto Becerra Bizarrón

ResUmen
La economía del deporte se ha convertido en un área de investigación cada vez 
más relevante, considerando al deporte como un bien cuya producción, consumo, 
financiación y gestión responden a criterios de racionalidad económica (Caste-
llanos García, 2002). A nivel mundial, la industria del deporte genera ingresos 
significativos y contribuye al crecimiento económico a través de diversos secto-
res como la fabricación de equipamiento deportivo, la organización de eventos 
deportivos y el turismo deportivo. Este ensayo analiza el papel del deporte en 
el desarrollo económico, destacando su importancia a nivel global, nacional y 
local, así como su impacto en diferentes aspectos como el empleo, el turismo y 
la salud pública.

Palabras clave: deporte, economía, empleo, inversión, desarrollo.

IntRodUccIón
El deporte ha evolucionado de ser una actividad recreativa a convertirse en un 
importante sector económico que contribuye significativamente al desarrollo 
económico en todo el mundo. En este ensayo, exploraremos el impacto del de-
porte en la economía, centrándonos en datos a nivel mundial, nacional y local. 
Analizaremos cómo la industria del deporte genera ingresos, empleo y oportuni-
dades de inversión, así como su influencia en el turismo y la salud pública.
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desaRRollo

la economía del deporte a niVel mundial
La industria del deporte a nivel mundial ha experimentado un crecimiento cons-
tante en los últimos años. La industria del deporte mundial generó en 2020 
350.000 millones de dólares, lo que constituye el 1% del producto interno bru-
to (pIb) mundial, además que más de 184 millones de miembros pertenecían a 
casi 210,000 instalaciones de salud y fitness según un informe de la empresa 
International Health Racquet and Sportsclub Association (IHRsa). La industria 
crece año a año: en el año 2016 movilizó 195.000 millones de dólares; en 2017 
se elevó la cifra a 225.000; en 2018 fueron 234.000 y en 2019 unos 277.000 
millones. El negocio no se detiene y el crecimiento mantiene uno de los mayo-
res índices mundiales. Los datos globales proceden de la venta de productos y 
servicios, acuerdos de emisión y patrocinio, a los que se añaden la venta de mer-
cancías, artículos deportivos, ropa y equipamiento. Detrás de eventos deportivos 
masivos y prácticas deportivas simples, existe una industria que se encarga de 
la producción de equipamiento deportivo e insumos, impulsando la innovación 
y la inversión en tecnología. Esta inversión no solo beneficia a los fabricantes 
de equipamiento deportivo, sino también a las empresas de tecnología y a los 
proveedores de servicios relacionados con el deporte, como la transmisión de 
eventos deportivos y la comercialización de productos relacionados.

el deporte como sector económico en méxico
De acuerdo con los resultados del censo económico realizado en el año 2019 
por el InegI, hasta el año 2018 nuestro país contaba con al menos 44,297 esta-
blecimientos dedicados a alguna actividad relacionada con el deporte, los cuales 
dieron empleo a 171,649 personas. En el periodo comprendido entre el año 2013 
y el 2018 el crecimiento en el número de establecimientos tuvo una tasa prome-
dio de 5.4%, es decir, dos veces mayor que el crecimiento del total de unidades 
económicas (2.6%) (InegI, 2021). Esta industria abarca desde la fabricación de 
artículos deportivos hasta la prestación de servicios en centros de acondiciona-
miento físico y escuelas deportivas. La industria manufacturera que se caracteri-
za por tener atractivas cadenas de valor asociadas gracias a todo aquello que se 
obtiene desde la adquisición de fuentes de materias primas, así como todos los 
insumos que se requieren durante el proceso, el empaquetado, la supervisión y la 
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entrega del producto terminado al consumidor, según InegI (2021) de las activi-
dades que se reportan, se encuentra la fabricación de artículos deportivos, la cual 
dio empleo a más de 7,554 personas en 1,200 establecimientos, sin embargo, el 
número de empleados decreció un 2.6% en promedio anual entre 2013 y 2018.

Con respecto a los servicios deportivos, se consideran al menos 20,900 Cen-
tros de acondicionamiento físico con diferentes propósitos como gimnasios, 
centros de danza y baile, albercas olímpicas, canchas de futbol, tenis, frontón, 
básquetbol, squash, entre otros. Se estima que dieron empleo a 69,246 personas. 
En cuanto a las actividades comerciales, la venta y distribución de artículos de-
portivos requirió de 44,171 personas en más de 14,384 establecimientos, de los 
cuales 385 se dedican al Comercio al por mayor de artículos y aparatos deporti-
vos y 13,999 al Comercio al por menor de esos mismos productos (InegI, 2021). 

El turismo deportivo también juega un papel importante en la economía 
mexicana, como lo demuestra la derrama económica de 19,000 millones de pe-
sos generada por la zona metropolitana de Guadalajara en 2021 (Romo, 2021). 
Además, el deporte tiene un impacto positivo en la salud pública, reduciendo los 
costos asociados con enfermedades crónicas y promoviendo un estilo de vida 
activo y saludable.

cadenas de Valor generadas por el deporte
Hoy en día Europa se interesa por las industrias deportivas por ser fuentes de 
crecimiento económico, además de impactar en otros sectores como el turismo 
y la generación de empleos. La literatura científica ha demostrado que organizar 
un gran evento deportivo puede tener un impacto positivo sobre el turismo, el 
empleo y los ingresos de la ciudad o país anfitrión (Allmers y Maennig, 2009). 
Por ejemplo, solo el futbol profesional en España (primera y segunda división) 
generó en 2013 un valor añadido bruto de más de 7.600M de euros, lo que se 
traduce en un 0,75% del pIb español. Además de generar 140,000 puestos de 
trabajo a jornada completa, de los cuales más del 47% se generan de forma di-
recta (kpmg spoRts España, 2015). Además, en Sudamérica, especialmente en 
Argentina, el deporte, y en particular el futbol, genera importantes ingresos a 
través de actividades como merchandising, transmisiones televisivas y turismo. 
El valor bruto de producción solo en 2013 fue de $41.774 millones pesos argen-
tinos, desagregados de la siguiente manera; merchandising, marketing, prensa 
y publicidad $19,429 millones de pesos; transmisiones y producción de radio 
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y TV 9,412 millones de pesos; otros servicios 6919 millones de pesos; turismo, 
cultura, bares y restaurantes 2,624 millones de pesos; entradas y cuotas sociales 
2,723 millones de pesos y transferencia neta de jugadores 667 millones de pesos 
(cifras en pesos argentinos) (Coremberg et al., 2016). 

Otro país sudamericano conocido por su pasión por el deporte y gran emba-
jador del futbol al ser el máximo ganador de copas mundiales de futbol es Brasil, 
que en el 2014 tuvo el honor de ser sede del Mundial de Futbol, lo cual dejó una 
derrama económica importante para el país carioca; la estimación oficial es que 
unos 600.000 extranjeros vinieron a Brasil para el Mundial. A esto se suma el 
turismo interno de alrededor de 1,3 millones de brasileños que fueron a las dis-
tintas sedes a seguir los partidos. Según Claudia Sanz, de la Oficina de Turismo 
de Brasil, el gasto estimado total fue de 6,690,000,000 reales: aproximadamente 
la mitad en dólares, poco más de US$3.000 millones, este gasto se concentró en 
hoteles, alquiler de apartamentos y autos, transportes, bares, pubs, restaurantes y 
discotecas (Sanz, 2014). 

El impacto económico del deporte se extiende más allá de las fronteras na-
cionales, con cadenas de valor globales que involucran a empresas y trabajadores 
de todo el mundo.

el contexto contemporáneo del deporte en méxico
En México, antes de la llegada de la pandemia en el año 2019, se estima que 
los eventos deportivos reunieron al menos 22.7 millones de asistentes. Entre los 
eventos de mayor asistencia se encuentran la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga 
MX y la Liga Mexicana de Beisbol (lmb). El éxito ha sido tal que, la liga MX se 
ha logrado posicionar en los últimos años dentro de las veinte ligas más valiosas 
del mundo. También ha sido acreedora del sexto lugar mundial de mayor asis-
tencia de la afición a sus partidos. Como en cualquier industria, se han producido 
recientemente cambios que generan nuevos retos que deben enfrentarse, de tal 
manera, que estos desafíos representen oportunidades de modelos de negocio, 
medios de consumo y productos. Por otro lado, también se busca impactar a 
través de estrategias de crecimiento que se han interesado por el comercio elec-
trónico e inversión en capital humano. 

De acuerdo con el comunicado de prensa número 197/21 publicado el 5 de 
abril del 2021 por el instituto nacional de estadística y geografía (InegI, 2021), la 
Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (enUt) realizada en 2019, muestra que, 
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en México, la población mayor a doce años dedica tan sólo un tercio a las activi-
dades deportivas y de recreación (casi 5 horas) que dedica al uso de dispositivos 
electrónicos y medios de comunicación masiva (aproximadamente 15.5 horas). 
Además, los Censos Económicos que se realizaron en el mismo año revelan que 
en nuestro país existen aproximadamente 44 297 establecimientos dedicados a 
alguna actividad relacionada con el deporte, los cuales generan al menos 171 649 
empleos.

Las estadísticas son un poco preocupantes considerando que vivimos en un 
país que se encuentra entre los primeros lugares con obesidad infantil en el mun-
do. De acuerdo con el reporte de estadísticas, de los 98 millones de personas que 
tienen al menos 12 años o más en México, solamente el 33% que son aproxima-
damente 32 millones, declararon dedicar tiempo a realizar deporte o ejercicio 
físico. De los cuales, 19 millones son hombres (58%) y 14 millones son mujeres 
(48%) (Pascual, 2022). El reporte presentado por el InegI puede resultar muy 
interesante a los ojos del especialista en administración de negocios porque se 
puede utilizar la evolución del mercado laboral a través de los últimos años para 
identificar los cambios significativos que ha experimentado. Esta es una de las 
razones por las cuales las economías en vías de desarrollo como gran parte de 
los países de Latinoamérica poseen una parte representativa en su fuerza laboral 
perteneciente a comercio informal que se encuentra fuera de las manos de un 
control por parte del servicio de administración tributaria.

el contexto contemporáneo del deporte en jalisco
En el estado de Jalisco, el deporte desempeña un papel importante en la economía 
y la salud pública. La inversión en actividades físicas no solo promueve un estilo 
de vida saludable, sino que también genera ahorros en gastos médicos. El turismo 
deportivo, como lo demuestra el caso de Puerto Vallarta, contribuye significati-
vamente a la economía local, atrayendo a turistas durante todo el año. Además, el 
deporte tiene un impacto positivo en la cohesión social y la calidad de vida de los 
habitantes de Jalisco, promoviendo la inclusión y el bienestar de la comunidad. 
Dentro de los beneficios económicos para el estado, de acuerdo con información 
proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnUd) 
y citado por el Diario Oficial de la Federación (dof), por cada peso que se invier-
te en actividades físicas, se genera un ahorro de 3.2 pesos en gastos médicos del 
sector público de salud, sobre todo con los gastos relacionados con el tratamiento 
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de enfermedades crónicas como consecuencia del sedentarismo y los malos hábi-
tos alimenticios (Diario Oficial de la Federación, 2013). Por lo tanto, invertir en 
actividades físicas y promover una cultura deportiva es esencial para contar con 
una sociedad saludable. De ahí se justifica la importancia fomentar, planear, de-
sarrollar, vigilar y estimular la práctica y enseñanza del deporte, la cultura física 
y el desarrollo integral de la juventud del estado de Jalisco.

el deporte en puerto Vallarta
Puerto Vallarta es conocido por su amplia oferta de actividades deportivas y tu-
rísticas, que atraen a turistas de todo el mundo. Maratón Puerto Vallarta es un 
magno evento que posiciona a Puerto Vallarta y Riviera Nayarit como un des-
tino atractivo al turismo deportivo. Consta de 3 pruebas de atletismo: Maratón 
(42.195k), Medio Maratón (21.097k) y carrera recreativa (5k), además de una 
expo abierta al público en general (Maratón Puerto Vallarta, 2022), además, la 
derrama económica que este evento genera en la región vía turismo deportivo es 
significativa, ya que en sus ediciones del 2018 y 2019, se ha tenido la participa-
ción de corredores de 16 países, así como de las distintas latitudes de la repú-
blica mexicana, lo que en su conjunto sumó a cerca de 3 mil 500 atletas en las 
distancias de Maratón y Medio Maratón (Observatorio Bahía, 2022). El sector 
del fitness ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, 
con un enfoque en programas de ejercicio para la pérdida de peso, entrenamiento 
de fuerza supervisado y entrenamiento funcional. Además, el deporte tiene un 
impacto positivo en la economía local, generando ingresos para empresas y tra-
bajadores del sector turístico. La promoción del deporte y el turismo deportivo 
en Puerto Vallarta es fundamental para impulsar el desarrollo económico y social 
de la región.

consIdeRacIones 
El deporte es mucho más que una actividad recreativa; es un motor de desarrollo 
económico que genera ingresos, empleo y oportunidades de inversión en todo el 
mundo. Desde la fabricación de equipamiento deportivo hasta la organización de 
eventos deportivos y el turismo deportivo, el deporte influye en múltiples aspec-
tos de la economía. Es fundamental que los gobiernos y las empresas reconozcan 
el potencial económico del deporte y trabajen para promover su desarrollo soste-
nible. Además, es importante asegurar que el deporte sea accesible para todas las 
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personas, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la práctica deportiva.

La economía del deporte representa un sector en constante crecimiento a 
nivel mundial, con un significativo impacto en diversas regiones, incluyendo 
México, Jalisco y Puerto Vallarta. Este análisis revela varias conclusiones im-
portantes:

En primer lugar, la industria del deporte ha experimentado un crecimiento 
sostenido en los últimos años, convirtiéndose en un importante motor económico 
a nivel global. Los ingresos generados por el deporte provienen de una amplia 
gama de fuentes, que van desde la venta de productos y servicios hasta los acuer-
dos de patrocinio y transmisión de eventos.

En el contexto mexicano, el deporte emerge como un sector económico en 
crecimiento, con un considerable número de establecimientos dedicados a ac-
tividades deportivas y de acondicionamiento físico. Este sector no solo genera 
empleo, sino que también impulsa la innovación y la inversión en tecnología, 
contribuyendo así al desarrollo económico del país.

El turismo deportivo juega un papel destacado en la economía mexicana, 
generando una importante derrama económica a través de eventos deportivos 
y actividades relacionadas. Este tipo de turismo no solo diversifica la oferta tu-
rística, sino que también atrae a visitantes internacionales, beneficiando a las 
comunidades locales y regionales.

En Jalisco, el deporte no solo contribuye a la economía local, sino que tam-
bién tiene un impacto positivo en la salud pública y la cohesión social. La in-
versión en actividades físicas y deportivas genera ahorros en gastos médicos y 
promueve un estilo de vida saludable, beneficiando así a toda la comunidad.

Por último, Puerto Vallarta destaca como un destino turístico de primer nivel 
gracias a su oferta diversificada de actividades deportivas y recreativas. Eventos 
como el Maratón Puerto Vallarta no solo atraen a visitantes de todo el mundo, 
sino que también generan una importante derrama económica para la región, 
impulsando así el desarrollo económico y social de la comunidad.

En conclusión, la economía del deporte representa una oportunidad de cre-
cimiento económico y desarrollo social en diferentes regiones del mundo. Para 
aprovechar al máximo este potencial, es crucial seguir invirtiendo en infraestruc-
tura deportiva, promover la participación comunitaria y fomentar una cultura 
deportiva en todos los niveles de la sociedad.
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7. Gestión de datos como habilidad de 
los estudiantes de administración para la 

competitividad empresarial
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ResUmen
La habilidad de gestión de datos para la competitividad empresarial en estu-
diantes de administración, es fundamental en un entorno que demanda más y 
mejores capacidades digitales para la gestión de las empresas. El propósito de 
esta investigación es determinar los elementos a perfeccionar en los estudiantes 
de administración del Centro Universitario de la Costa para mejorar su habilidad 
de gestión de datos y en consecuencia, estar preparados para mejorar la compe-
titividad empresarial.

Esta investigación tuvo un alcance descriptivo en donde inicialmente se pre-
cisan las habilidades de gestión de datos y sus características. La situación par-
te de la falta de dominio de las formas de gestionar de manera correcta, hacer 
buenos usos, clasificarlos, tomar decisiones que van más allá de buscar mejoras, 
sino que las acciones que se lleven a cabo sean coherentes y precisas para el cre-
cimiento competitivo de las empresas en el mercado, todo ello se analiza desde 
un nivel global hasta llegar al nivel local.

La gestión de datos es un factor clave para la competitividad empresarial y 
existen marcos y modelos para poder mejorar esta habilidad en las organizacio-
nes, este capítulo presenta el análisis de un modelo y la importancia de su aplica-
ción. En el contexto analizado, no se identifican planes de estudio que agreguen 
la práctica de esta habilidad a nivel licenciatura en Jalisco, pues a nivel maestría 
sí existen referentes, considerando que los estudiantes tampoco conocen solu-
ciones externas que les permitan complementar esta habilidad a través de cursos 
en línea o moocs para aprender de manera rápida, entendible y eficiente a admi-
nistrar fuentes de información para las decisiones. Se concluye que la gestión de 
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datos es un campo de oportunidades para los estudiantes de administración, los 
cuales no han aprovechado los recursos que se tienen para saber gestionar datos 
e información, lo cual representa un problema que tampoco se refleja en los con-
tenidos de los planes de estudio que les proporcionan esta formación.

Palabras clave: gestión, datos, competitividad, habilidades, empresarial.

IntRodUccIón
La gestión de datos mediada por tecnología es un tema que puede resultar incluso 
nuevo para las empresas, pero que es muy importante, las decisiones en admi-
nistración se toman con base en la información disponible que se recaba, y para 
tomar buenas decisiones es relevante el proceso con el cual se debe gestionar esa 
información. La competitividad empresarial, en buena medida, depende de una 
buena gestión de datos para las decisiones, las empresas más grandes y exitosas 
del país cuentan con equipos de personas y tecnología que les permite el análisis 
en tiempo real y el uso predictivo de los datos en sistemas integrados.  

Todo problema tiene una causa, durante la revisión documental, se pudo 
identificar que en los programas de estudio no se ha dado la importancia de en-
señar esta habilidad. En todo México, es decir, a los más 267,480 en 2023, no se 
identifican unidades de aprendizaje incluidas en el plan de estudios para adquirir 
esta habilidad, considerando que es la carrera más estudiada de México y actual-
mente es la segunda carrera con más estudiantes inscritos, solo por debajo de la 
carrera de abogado (Álvarez, 2023). Lo que da razón de reflexionar en la impor-
tancia de reforzar las habilidades de gestión de datos para la toma de decisiones. 

Si bien, los estudiantes de administración tienen distintas habilidades que les 
ayudan a gestionar datos de una forma básica, surge la pregunta ¿qué es lo que 
falta perfeccionar?, esto se debe responder con base en las características que 
debe tener un buen gestor de datos, las cuales son rescatar, organizar, relacionar, 
sintetizar y representar datos, así mismo, es importante contar con un modelo de 
referencia para tal finalidad, en este caso se ha elegido el modelo dama-dmbok. 

método
El estudio inicia con la investigación documental de la realidad de la gestión de 
datos por regiones a fin de establecer un referente e identificar retos y oportuni-
dades por región. Posteriormente se revisan los modelos, acciones y formas en 
las que se puede realizar una buena gestión de datos para la mejora de las organi-
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zaciones, eligiendo como referente del modelo dama-dmbok, que proporcionó 
definiciones importantes y algunos datos importantes dentro de las variables. Se 
analiza la competitividad empresarial y sus retos y la definición del deber ser de 
un estudiante universitario a fin de encuadrar la entrevista aplicada.

Como acercamiento inicial al tema, se realizó una entrevista dirigida a un 
grupo muestra por conveniencia de 56 estudiantes próximos a egresar de la Li-
cenciatura en Administración, de los tres últimos semestres de la carrera para 
explorar su acercamiento a la gestión de datos y su importancia para la competi-
tividad empresarial de las empresas en las que a futuro administraran. A partir de 
ello se generaron las propuestas para que se puedan mejorar las habilidades de 
los gestores y profesionales en conocimiento de datos.

maRco contextUal 

china y la gestión de datos en instituciones
Un antecedente relevante en China, se llevan a cabo estrategias en escuelas usan-
do datos para incorporarlos en las decisiones de las mismas, es decir, existen 
pocos empleados capacitados para ello, indicando que solo un 40% de los diri-
gentes saben realizarlo. La actividad la realizan manejando varias bases de datos 
que permiten capturar información con base en encuestas, permitiendo la entrada 
de opiniones de las personas sobre estas escuelas, estimando con ello lograr un 
80% de opiniones actualizadas anualmente, posteriormente toda información de 
datos capturada se manda a actualizar año tras año, a fin de poder observar los 
cambios, correcciones o estrategias para mejorar su competencia con otras insti-
tuciones escolares, a fin de que puedan mantenerse competentes con respecto a 
otras escuelas. El motivo por el cual algunas escuelas, se ven afectadas es porque 
no saben aprovechar los datos para su propio crecimiento, según los datos solo el 
15% de los directivos recibió capacitación en la gestión de datos, pero al no con-
tar con otras fases del proceso como, no contar con quien pueda corroborar datos, 
o ejecutar con ellos acciones firmes, se pierden oportunidades de crecimiento 
constante, un aspecto fundamental en las instituciones. Hoy en día ya se plantean 
las acciones y soluciones para que puedan realizar un mejor aprovechamiento de 
los datos y capacitar al otro 45% de los directivos que deben tener esta gestión 
de datos constantes. 
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Existe una entidad que les da el apoyo necesario para brindar la información 
que les pueda ser útil únicamente para sus usos administrativos y de toma de 
decisiones, esto quiere decir que aparte de contar con el beneficio de usar da-
tos proporcionados por ellos mismos, a la vez van asegurando el cumplimiento 
normativo de las escuelas. Sin embargo, este referente en China forma parte del 
8% de los países en el mundo que tienen esta entidad de gestión de datos, en ese 
sentido (Niang, 2019 ).

japón y corea
Siendo de los países con más desarrollo en el mundo no se quedan atrás, pues 
han revolucionado día con día apoyados con innovación tecnológica, son com-
petitivos y se encuentran en posiciones del ranking altas respecto con el resto del 
continente asiático (Figura 1), gracias al análisis y gestión de datos que utilizan 
para su desarrollo, Japón ubicado en el lugar número 7, mientras que Corea del 
Sur ha escalado hasta la posición número 6 del ranking mundial (Imco, 2022).

Fuente: elaboración propia, 2023.

Figura 1. Asia y el nivel de competitividad
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reino unido, Francia, italia, alemania
En conjunto estos países tienen como objetivo formar y generar riqueza a través 
del uso de datos por medio de intercambios entre sectores, estados y empresas 
que buscan ese crecimiento esencial que los ponga dentro del mercado interna-
cional lo que les ha representado un crecimiento del 32% mayor con respecto a 
otros países lo que han logrado a través de mecanismos que facilitan hacer circu-
lar datos actualizados por todos los sectores en beneficio de todos, cumpliendo 
con normatividad de forma práctica y clara para tal fin (gcR, 2022). 

En este continente cuentan con la ventaja de contar con expertos que domi-
nan a fondo la gestión de datos como una ciencia y en los planes de estudio el 
85% de las escuelas llevan a cabo la práctica para los jóvenes en la gestión de 
datos, tal y como se puede observar en la Figura 2.

Figura 2. La gestión de datos en los planes escolares

Fuente: creación propia, 2023.

De acuerdo con dama International que es una asociación global, sin fines 
de lucro e independiente, de profesionales técnicos y comerciales dedicada a pro-
mover los conceptos y prácticas de la gestión de información y datos, la región 
europea se han mantenido por encima de muchas otras regiones, menciona que 
incorporan programas en áreas estratégicas de crecimiento y han sabido aprove-
char lo que, en otros lugares no se ha llevado a la práctica, es decir, esta función 
la aterrizan en una ingeniería y no solo se trata de saber usar las tecnologías de 
información y comunicación, sino aplicar las tareas administrativas como la pla-
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nificación, organización y control de una estrategia eficiente en el uso de datos 
(gcR, 2022).

Otro aspecto que resalta en la región europea es la alta tasa de profesionales 
certificados en gestión de datos con tasas del 56% Figura 3, si a la formación 
escolar, se añade la capacitación, la formación disponible para la gestión de datos 
en la región, se incrementa, dando razón de su alta competitividad.

Figura 3. Tasa de profesionales (en gestión de datos) certificados en el mundo

Fuente: elaboración propia, 2023.

La formación en gestión de datos en los procesos educativos formales y ca-
pacitación, es por tanto un factor determinante de la competitividad. En la Figura 
4 se puede observar como la región europea que se caracteriza por altas tasas de 
formación profesional y capacitación en gestión de datos se encuentran países de 
competitividad alta y media alta de acuerdo al Global Competitiveness Report 
2022 (Imco, 2022). Si bien es cierto la competitividad es un factor multifactorial, 
existe una importante relación de preparación profesional en gestión de datos y 
competitividad.

áFrica 
Actualmente África, es una región caracterizada por una crisis educativa, eco-
nómica, social y política, por lo que hace se hace muy difícil encontrar personas 
que dominen esta área de la gestión de datos que permita mejorar y poder ge-
nerar ingresos positivos para sus familias y para el aprendizaje profesional. Las 
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entidades de gestión de datos en la región solo han pedido que se les respete su 
información y que al intercambiarla se mantenga segura, detrás de ello, se habla 
de millones de personas las cuales sufren explotación por empresas externas y 
grandes, por ello en la región se plantea la cooperación con el fin de desarrollar 
datos para lograr el beneficio y el goce de las tecnologías, así como los servicios 
que dependan de los datos y que se pueda de forma externa apoyarlos para su 
propio desarrollo, utilizando un modelo más dinámico que refleje el crecimiento 
comercial digital en esta zona y su espíritu empresarial, empezando desde el 
almacén del 1% de los datos totales (Bajo Erro, 2021).

De todos estos países menciona la gcR 2022 que el único país que sobresale 
en los índices de competitividad de recién ascenso es Nigeria, lugar que actual-
mente es uno de los países más poblados del continente y que tienen que buscar 
opciones de sobresalir para ser competitivos, para ello se enfocaron en sectores 
comerciales como el alimento, las bebidas, vestimenta y servicios básicos para 
vivir, posicionándose en el lugar número 126 del ranking global representando 
un 46% en este sector en el continente (Figura 5).

Figura 4. Países con mayor competitividad de Europa 2022

Fuente: elaboración propia, 2023.
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américa latina y el caribe
Se estima que en gran parte de la zona solo el 10% de ingresos de la región se 
invierten en la educación, se identifica que la gestión de datos no en países como 
Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador y las islas del Caribe que en-
cabezan la lista de los países que no han invertido en esta área, esto tiene causa y 
es la habilidad en retornos tanto privados como sociales, donde los privados tie-
nen acceso pocas personas que tienen los recursos necesarios y solo ellos logran 
saber gestionar datos, dentro de ello la población que lo sabe es de apenas el 6% 
del total (Patrinos, 2023).

De acuerdo al siguiente gráfico, las estadísticas de competitividad en Lati-
noamérica no tienen un aspecto favorable, solo un país ha podido entrar en el top 
50 de los países con mayor índice de competitividad, este es Chile que perma-
nece en el lugar 44° a nivel mundial y primero en Latinoamérica (Figura 6). Se 
puede observar, que, de igual manera, México es el tercer lugar en Latinoaméri-
ca, aunque en el ranking mundial está en el puesto 56°. 

Cabe aclarar que, si se compara con el año pasado, de los países aquí ex-
puestos, solamente Chile subió de puesto, los demás han perdido al menos un 
lugar, por ejemplo, Perú que ahora se encuentra en el puesto 55°, el año pasado 
(2022) se posicionaba en el lugar 54° (International Institute for Management 
Development, 2023).

Figura 5. Nigeria, país que sobresale en competitividad 2022

Fuente: elaboración propia 2023.
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Este análisis global señala como Europa, es la región en donde mayor de-
sarrollo de las habilidades de gestión de datos se concentra y a continuación se 
explorará la situación de México en particular.

méxico y su competitiVidad por estados
En la Figura 7 se puede observar que la Ciudad de México es la más competitiva 
a nivel nacional, mientras tanto, Jalisco se encuentra entre los estados con com-
petitividad empresarial alta. La mayoría de los estados de México tienen un nivel 
de competitividad entre media alta y media baja, es decir, 21 de los 32 estados 
(Imco, 2022).

En este caso, se presentan a los estados más competitivos. Liderando el 
ranking se encuentra Ciudad de México, seguido de Nuevo León, Coahuila, 
Querétaro y Jalisco ocupa el quinto lugar (Imco, 2022). En contraste hay pocas 
personas involucradas en organismos de gestión de datos tal y como se menciona 
en el siguiente apartado (Figura 8).

Figura 6. Países de Latinoamérica con mayor índice de competitividad, 2023

Fuente: elaboración propia, 2023.
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Fuente: elaboración propia, 2023.

Figura 7. Estados de México con mayor nivel de competitividad

Figura 8. Los 5 estados más competitivos de México

Fuente: elaboración propia, 2023.
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personal en el área de archiVo de concentración a 
niVel nacional
Las instituciones garantes en gestión de datos son importantes en cada entidad 
en el país ya que ayudan a regular y a transparentar la información, así como la 
protección de datos personales. Ahora bien, enfocándonos en el área de archivo 
de concentración (encargados de conservar información por razones administra-
tivas, financieras, fiscales, etcétera), la verdad es que son pocas las personas que 
laboran en esta misma, pues a nivel nacional solo 28 personas laboran en dicha 
área, en Jalisco hay dos así como en Tlaxcala, mientras que en Baja California, 
Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Morelos, Sonora, Chia-
pas, Nayarit y Yucatán no hay personas laborando en esa área, esto supone una 
oportunidad para jóvenes con habilidades de gestión y análisis de datos (IIeg, 
2020) (Figura 9).

Figura 9. Personal del Archivo de Concentración del organismo garante por 
entidad federativa, 2019

Fuente: elaboración propia, 2023.

Para comprender la importancia de la gestión de datos a continuación se ex-
plora el modelo más relevante en el tema para la gestión efectiva de los mismos, 
el modelo dama-dmbok.
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maRco teóRIco RefeRencIal

modelo dama-dmbok
Este modelo fue presentado por la Asociación de Gestión de Datos (dama por 
sus siglas en inglés “Data Management Association”), una organización sin fines 
de lucro. El modelo se ha estado renovando a lo largo de los años desde 1988. 
Este modelo se creó con el propósito de formar a más profesionales en el área de 
la gestión de datos, de hecho, la guía va dirigida a profesionales de esa área, la 
empresa, profesores, instructores e instituciones para que mejoren el plan de es-
tudios y formen profesionales en gestión de datos, que a su vez contribuye como 
factor para aumentar la competitividad de las empresas (Puig, 2021).

Esta organización fue creada en 1980 y está integrada por profesionales de 
diferentes países, de hecho, para el año 2009, tenía al menos 7,500 miembros 
distribuidos alrededor del mundo en 40 divisiones. 

Este modelo utiliza 11 áreas para determinar una buena gestión de datos (Big 
Data Magazine, 2020), las cuales se representan en la Figura 10 y se describe 
cada aspecto a continuación:

Figura 10. Modelo dama-dmbok

Fuente: creación propia, 2023.



125Gestión de datos como habilidad de los estudiantes de administración para…

gobierno de datos
Esta primera área se refiere a la manera en cómo una empresa tiene organizados 
sus datos, es decir; como los clasificara, conocer con precisión y validar el lugar 
de donde han surgido, determinar la importancia de los datos, decidir que perso-
nas dentro de la organización tendrán acceso a esa información, esto con base en 
quién o quiénes discutirán y tomarán una decisión con la información que ha sido 
recopilada de las diferentes fuentes de datos. 

La administración es fundamental en el gobierno de datos, por ello surge un 
concepto dentro de la empresa, los Data Stewards (Administradores de datos), 
este tipo de profesionales son de suma importancia para que el modelo funcione 
correctamente, ellos determinaran la forma de organizar los datos, así también 
como establecer políticas de uso y guarda. Entre los data stewards hay niveles, 
los que tienen mayor responsabilidad son los stewards a nivel ejecutivo.

Arquitectura de los datos. En esta área la empresa se adentra en todo lo técnico 
referente a los datos, pues se designan las características que deben tener los 
datos para clasificarlos en un grupo u otro, también se hacen definiciones de los 
datos, se determinan estándares y diseños, todo alineado a los planes de la em-
presa, es decir, se definen todos los requisitos que tienen que cumplir los datos 
para que, con base en ellos, sea posible tomar las decisiones. 

Existen dos marcos de arquitectura de datos; de clasificación, que se enfocan 
en organizar la información, esto a base de matrices, diagramas, tablas, gráficas, 
entre otras; y están los marcos de procesos, estos se enfocan en desarrollar el 
proceso de análisis, con sistemas, modelos, incluso tecnología entre otros.

Modelización y diseño de datos. En esta área, se representa la información obte-
nida de los datos, esto va de la mano con el área anterior, pues la representación 
se hace por medio de mapas, diagramas, presentaciones, entre otras. Como se ha 
mencionado anteriormente, va de la mano con el área de la Arquitectura de datos, 
pero la diferencia radica en que una utiliza diagramas y otras herramientas de 
diseño para organizar y la otra para representar, una es el insumo que establece 
el orden para que se genere el producto que es la representación que facilita la 
visualización de datos para la toma de decisiones. 

Es importante resaltar que para la que se pueda llegar a la representación, es 
necesario que la tecnología y las destrezas humanas se combinen de una manera 
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que siempre se tenga la certeza mantener la seguridad de los datos, si un modelo 
es bueno, representará de una manera clara la información, es decir, cualquier 
persona será capaz de leerla e interpretarla, si se logra la claridad, la toma de 
decisiones se agilizará. 

Almacenamiento y operaciones de datos. En esta área se especifica lo que los 
administradores de datos deben hacer en torno al almacenamiento y una mane-
ra eficaz de hacer que esos datos de verdad sirvan para tomar decisiones. Este 
modelo aconseja siempre tener un respaldo de la información y aunque resulte 
obvio, la verdad es que se tiene qué hacer hincapié en eso. Así mismo, se deben 
implementar estrategias para detectar errores provenientes de las bases de datos, 
deben existir procesos válidos, definidos en la gobernanza de datos para curar 
los datos y representarlos sin error, pues el error sesgará la decisión, de ahí su 
importancia.

Seguridad de los datos. En esta área se resalta la importancia de la seguridad de 
los datos, es decir, protegerlos, para eso se determinan políticas y regulaciones 
dentro de la gobernanza de datos. Las regulaciones se dan por cuatro fuentes 
diferentes:

Preocupaciones de los interesados: esto se refiere a las personas que utilizan 
el servicio o compran el producto, es decir, clientes, proveedores o distribuidores.

Regulaciones gubernamentales: son determinadas por el gobierno, algún 
ejemplo sería la transparencia de datos y/o la rendición de cuentas, en algunos 
casos aplicable dependiendo del carácter de la empresa u organización.

Preocupación comercial de dominio privado: esto se da debido a la compe-
tencia entre empresas, es decir, cada empresa tiene su información importante y 
que la competencia no debe conocer de manera abierta, pues en algunos casos 
puede representar la ventaja competitiva de la misma y por lo tanto no resulta 
conveniente que se vulnere y publique.

Necesidades de acceso legítimo: se tratan de regulaciones de las mismas 
personas que tendrán acceso a la información por carácter legal, un socio por 
ser propietario o un colaborador o administrador por existir un contrato con fin 
específico en la empresa organización o institución, siempre y cuando la función 
establecida en el contrato o la gobernanza, establezcan la importancia de acceso.
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Integración e interoperabilidad de datos. Esto se refiere a la facilidad de los 
sistemas que se utilicen para juntar datos de diferentes fuentes, datos que son 
necesarios para ir rellenando la información faltante, esto para llegar a tomar una 
decisión, que se integran de muchas fuentes y variables.

Gestión de documentos y contenidos. Se refiere a todos los documentos almace-
nados de forma digital o en físico, se establece un método para poder rastrear la 
información en caso de ser requerida. Ahora bien, la gestión de contenidos es una 
forma de tener el control del acceso a los contenidos, es decir, tener una forma 
de agrupar contenidos relacionados, por medio de tablas, gráficas o esquemas. 
Esto es muy común en páginas web, donde hay palabras clave, por ejemplo que 
permiten indexar y facilitar la gestión.

Datos de referencia y maestros. Dividido en sus dos subtemas. Los datos refe-
renciales son terminaciones estándares, códigos e incluso vocabulario que se uti-
lizan para clasificar otros, por ejemplo, un celular puede ser representado como 
“cel.”, “teléfono”, “tel.”. Los datos maestros son conceptos propios de la empre-
sa, estos pueden ser productos, competidores, lugares o direcciones.

Almacenamiento de datos e inteligencia empresarial. Esto se refiere literalmente 
a una bodega de información (data warehouse), donde en un primer paso se tiene 
una base de datos que son de ayuda para tomar decisiones, y en un segundo paso, 
hay un sistema de recolección y análisis de los datos para finalmente almacenar-
los, esto servirá de base para los requerimientos de análisis y de inteligencia de 
negocio.

Metadatos. Este término se refiere a características de los datos, es decir, son 
datos que se han determinado con base en el análisis de otros datos, por ejemplo, 
se tienen varios reportes de ventas, es decir datos. Una vez analizado, podemos 
encontrar cuales de esas ventas fueron realizadas por un vendedor específico, en 
una región o área específica o el tipo de productos y precios de las ventas repor-
tadas. Esta variedad de metadatos, permitiría distintos cruces y generación de in-
formación relevante para tomar distintos tipos de decisiones a partir de distintos 
filtros, lo que mejora la interoperabilidad o combinación distinta y para distintos 
fines de los datos.
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Calidad de los datos. La calidad de la información define si va a servir o no, pues 
la información que no es de calidad tiende a dar resultados erróneos, incompletos 
o inexactos, es decir, las decisiones tomadas con base en datos sin calidad lleva-
rán a una mala decisión o en definitiva a una no muy buena. El modelo especifica 
que se requiere por ello mecanismos de revisión de datos, determinar políticas, 
requisitos de los datos, ya que, con ello se puede asegurar una mayor calidad 
(Technics Publications, LLC, 2010).

Este modelo dama-dbook ha sido creado para mejorar la gestión de datos 
en las empresas, y la finalidad es una mejor toma de decisiones, como conse-
cuencia adaptarlo puede contribuir a aumentar la competitividad empresarial. El 
modelo en su operación cotidiana para ser efectivo, requiere de las habilidades 
de gestión que se describen en el siguiente apartado.

habilidades de gestión de datos
Las habilidades de gestión de datos en las empresas son importantes, un buen 
gerente trata de buscar, ordenar, analizar y rescatar datos pertinentes que le pue-
dan servir de ayuda, con las cuales generan opciones que le den un panorama 
de toma de decisiones claro en el entorno empresarial (Skills CV, 2021), pues 
gracias a estos las mismas decisiones pueden llevarse a cabo dentro de las áreas 
de la empresa, ya sea en estrategias de marketing, finanzas, capital humano, tec-
nología, producción (procesos técnicos) o alguna otra área que ésta maneje  (esIc 
Business & Marketing School, 2020).   

Por otra parte, la habilidad de gestión de datos permite mejoras sanas, dis-
minuyendo notablemente los riesgos que se puedan presentar o predecir a corto 
y mediano plazo, la gestión de datos intercambiada facilita la interpretación y 
recaudación de los mismos, un punto importante para los gestores y gerentes  (IT 
User Centro de Recursos, 2022), los cambios de usos de herramientas han venido 
a innovar las formas de gestionar datos pero también de forma política, es decir, 
hay acuerdos, leyes y procedimientos que los estudiantes de administración de-
ben conocer dentro de la organización a fin de realizar un uso adecuado de los 
datos proporcionados (Datademia, 2022). 

Una buena gestión de datos se trata de guardarlos con buena accesibilidad 
para consultas siempre y cada vez que sea necesario, su utilización cada vez 
demandada va teniendo impacto positivo tanto a nivel directivo como a nivel 
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empleado de estas áreas productivas en las organizaciones siempre que la habi-
lidad se respalde en buen conocimiento de softwares y artefactos tecnológicos 
necesarios para la función (Ironhack, 2020).

La competitividad empresarial de manera sencilla, se puede definir como 
una condición de ser mejores que otros, es decir, si la empresa tiene más cua-
lidades que otras, se hace aún más sencillo de entender si se pregunta ¿En qué 
cosas la empresa es mejor que la competencia?, es importante aclarar que cada 
empresa debe analizar la manera de cómo será más competitiva, tal vez lanzado 
un nuevo producto, ofreciendo productos o servicios de calidad, e incluso, buscar 
estrategias de reducción de costos, para al final, ser mejor que otras organizacio-
nes en algo (Cámara de Comercio de España, 2015). 

Otra manera de definir este concepto, es entenderlo como una forma de ser 
más rentable, esto a través de procesos de reducción de costos, aumento de ca-
lidad, todo para llegar a una mejor valoración de los clientes y de esta manera 
la empresa se posiciona ya como marca, es decir, es reconocido. Es importante 
estar seguro del mercado al que la empresa va a dirigir, esto para implementar los 
procesos mencionados de mejor manera (Cerem Comunicación, 2022). Ahora 
bien, un concepto similar lo tiene (Banco Industrial, 2021), el cual considera que 
la competitividad empresarial se refiere a satisfacer metas de precios, calidad y 
rendimiento de la empresa, es decir, es una capacidad que debe tener la empresa, 
al final se trata de satisfacer al cliente. También se propone que todo eso se logre 
a través de emprendimiento, habilidades, innovación, entre muchos otros aspec-
tos, siendo la gestión de datos una habilidad clave para tales finalidades.

El desarrollo y crecimiento económico es algo de suma importancia en la 
competitividad ya que, la competitividad empresarial es la capacidad que tiene 
una empresa para generar empleo e innovación según él (Gobierno de México, 
2017), en donde se considera que, con empresas más competitivas, la situación 
económica mejora ya que los inversionistas ven con buenos ojos a este país. Au-
nado a esto, se puede definir también que no solo tiene que hacer un crecimiento 
y desarrollo económico, sino que eso mismo crecimiento y desarrollo debe ser 
constante dentro de cada entorno al que pertenece cada empresa (Universidad 
Europea, 2023).

La competitividad empresarial es todo un enfoque general, desde lo que se 
espera dentro de la empresa, como el ahorro de recursos, el ser mejor en algo o 
el posicionamiento; y de lo que se espera fuera, la satisfacción, el crecimiento 
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económico. Así mismo, la competitividad empresarial se puede definir como un 
desarrollo de la empresa, al combinar todos estos aspectos se puede decir que 
la empresa se está desarrollando, es reconocida, está posicionada en el ámbito 
nacional e internacional y así se tiene una empresa competitiva. 

El reto de un estudiante en administración es impulsar a través de la gestión 
efectiva de datos la competitividad empresarial con las implicaciones anterior-
mente mencionadas, a continuación, se explorará el concepto de estudiante uni-
versitario.

estudiante uniVersitario
Un universitario es una persona que se prepara para su vida profesional, es decir, 
acude a una universidad a adquirir conocimientos y tener una formación. Es-
tas personas tienen que poner en práctica sus conocimientos en la vida laboral, 
ese es el fin de ser un universitario (Universidad de Negocios Isec, 2022). Así 
mismo, en esa formación, se deben adquirir ciertas aptitudes y actitudes, tales 
como ser más responsable, esfuerzo constante, todo esto debido a las constantes 
necesidades que la competitividad empresarial demanda, todo para que la final se 
formen verdaderos profesionales (Perú Carreras Universitarias, 2022). 

Otra manera de definir a un universitario es como una persona que estudia y 
practica alguna ciencia o arte profesionalmente, es decir, que se forma para ejer-
cer esa ciencia o arte como una vocación, esto va acompañado de diversas capa-
cidades y habilidades, por ejemplo, ser un buen líder, tener un orden o método de 
trabajo, además de desarrollar la creatividad (Unate, 2021). Ahora bien, se tiene 
que hacer una distinción entre un estudiante y un universitario. Un estudiante es 
cualquier persona que se inscribe en una institución educativa. Es verdad que 
un universitario es un estudiante que estudia en nivel superior, es decir, en una 
universidad, pero no solo eso hay de diferencia, la cual son las habilidades que 
debes tener y desarrollar. Es decir, es un estudiante que se prepara para ser pro-
fesionista (IbeRo mx, 2019). 

Un estudiante universitario es una persona, que se inscribe a una institución 
educativa de nivel superior, en la cual va a adquirir conocimientos para su for-
mación profesional. En este proceso, la estudiante práctica los conocimientos y 
habilidades adquiridas, estás son, además de los conocimientos teóricos y prác-
ticos propios de la disciplina que está siendo estudiada, la responsabilidad, la 
creatividad, la perseverancia, entre otras, para que cada cierto período sea eva-
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luado. Todo esto para llegar a convertirse en un profesional de su vocación. En 
esta definición, es por ello de gran relevancia la forma en la que los estudiantes 
universitarios, adaptaran una habilidad relevante y emergente en la competitivi-
dad empresarial como lo es la gestión de datos. Es importante reflexionar en el 
contexto de México, como las Universidades que forman a los futuros adminis-
tradores del país integrarán esta habilidad en favor de contar con nuevas bases 
para contribuir al desarrollo del mismo.

conclUsIones
Se concluye que la habilidad de gestión de datos es un tema investigado y poco 
conocido, es importante considerar que el saber manejar esto en especial para 
poder tomar mejores decisiones e implementar acciones dentro de las empre-
sas u organizaciones. En esta investigación, se realizó una entrevista dirigida a 
un grupo muestra por conveniencia de 56 estudiantes próximos a egresar de la 
Licenciatura en Administración, de los tres últimos semestres de la carrera se 
exploró el nivel de formación en gestión de datos y los resultados encontrados e 
identificados se observó que la mayoría de ellos tienen presente como debe ser 
un buen gestor de datos caracterizándose principalmente por rescatar, relacio-
nar, organizar, sintetizar y representar la información que se les proporciona, sin 
embargo también se aprecia que no están familiarizados con los conceptos que 
están muy relacionados con esta variable, es decir, que no conocen modelos y 
métodos para seguir el proceso de gestión de datos por lo cual el índice de los 
entrevistados en este tema en relativamente bajo.

En el debate existente entre los estudiantes de administración del Centro 
Universitario de la Costa que ha causado dudas en la escuela es: ¿Quién debería 
implementar programas, temas, materias o cursos que tengan que ver con este 
tema?, como respuesta se encontró que estos alumnos quieren que la misma es-
cuela los implemente para su propio desarrollo académico y aprendizaje, sin em-
bargo, en la revisión documental realizada se identifica que en los estudios a nivel 
maestría de la Universidad de Guadalajara se incluyen asignaturas para formar 
esta habilidad, dejando una gran área de oportunidad a nivel licenciatura, aunque 
como se ha identificado en la revisión documental, la formación de habilidades 
de gestión de datos no es exclusiva de las Universidades, los propios estudiantes 
de administración tienen la facilidad de tomar la iniciativa de buscar tanto por 
propios medios y por recomendaciones, cursos para desarrollar esta habilidad. 
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En esta investigación, se revisaron plataformas de cursos en línea que ofertan 
cursos para tal fin, Massive Online Open Courses moocs y se identificaron 3,612 
cursos gratuitos disponibles en Coursera, EDx, PLAI, Udemy para desarrollar 
la habilidad de gestión de datos, sin embargo, es poco frecuente una cultura de 
autoaprendizaje, lo que lleva a indagar las causas por las cuales no se aprovechan 
estos recursos, algunos estudiantes piensan que los cursos son de paga, esa tal 
vez sería una de las causas, pero debería haber muchas más, es por eso que ex-
plorar la falta de cultura de autoaprendizaje abre toda una línea de investigación.

pRopUestas
1. Aplicar planes de estudio que introduzcan la habilidad de datos de manera 

profesional en todos los semestres de universidad porque con eso ayudará a 
que el estudiante pueda tener una mejor oportunidad de trabajo en mercado 
laboral.

2. Utilizar el modelo dama-dmbok ya que está diseñado para crear profesio-
nales de datos, a pesar de que este modelo ya tiene tiempo existiendo muy 
pocos lo conocen y si lo aplican en su vida laboral puede contribuir para lo-
grar una mejor competitividad empresarial e incrementaría la competitividad 
profesional de un licenciado en administración.  

3. Iniciativa de autoaprendizaje por parte de los estudiantes de administración 
para que también busquen todas las maneras de aprender a gestionar los datos. 
Es importante no quedarse con lo que la escuela da, el conocimiento y oferta 
del mismo, va más allá. Con una oferta de 3,612 cursos para elegir que solo 
tomarán tiempo adicional, pero se puede aprender a gestionar los datos co-
rrectamente, su proceso, herramientas, tipo de datos, entre otras actividades.

Estas propuestas son relevantes para que los estudiantes universitarios de 
licenciaturas afines a la administración y en particular a quienes los realizan en el 
Centro Universitario de la Costa, sean conscientes y tomen en cuenta la gestión 
de datos, la mayoría de empresas existentes buscan competitividad empresarial, 
desean estar dentro de las primeras posiciones en el mercado, pero con la falta de 
profesionales capacitados en gestión de datos, esa tarea puede complicarse aún 
más. Se necesita que los estudiantes de administración despierten su iniciativa 
para aprender estas técnicas y modelos ya que en ellos recae la responsabilidad 
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de llevar a las empresas a mejorar sus utilidades, sus ventas, posición en el mer-
cado y mantenerse en competitividad. 
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ResUmen
El consumo masivo es un fenómeno social que está arraigado en “la falta de 
responsabilidad y conciencia social de los consumidores”, los cuales adquieren 
productos a diario por impulsos y búsqueda de estatus. Esta tendencia conduce 
a la acumulación de residuos, principalmente al uso de envases de plástico y 
empaques, teniendo un impacto adverso en el medio ambiente. No obstante, se 
destacan alternativas sustentables en materiales y procesos que las empresas y 
diseñadores pueden adoptar para reducir este impacto negativo. Por otra parte, la 
metodología de enfoque mixto se emplea para comprender a fondo el problema, 
analizar casos de estudio y también proponer soluciones creativas y sostenibles 
en proyectos de diseño gráfico. También, se hace hincapié en la necesidad de 
llevar a cabo procesos de colaboración interdisciplinaria y la integración y uso 
de materiales biodegradables, así como la aplicación de procesos sustentables, 
con el objetivo de abordar esta problemática de manera integral y responsable 
con el medio ambiente.

Palabras clave: materiales, consumo, sostenibilidad, responsabilidad social, 
medio ambiente.

IntRodUccIón
El diseño es de suma importancia a la hora de consumir y desechar los productos, 
ya que debido a la falta de conciencia ambiental y de sostenibilidad pues estas 
acciones actualmente se han convertido en una situación crítica y relevante que 
aumenta la preocupación por todo el daño ambiental que ha generado a lo largo 
del tiempo. Además, es poco el interés de los consumidores en tener responsabi-
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lidad a la hora de la compra de productos debido a la facilidad de comprar y tirar, 
además de que existe la modalidad de compras online por medio de aplicaciones 
como Amazon y Mercado Libre, las cuales visualmente influyen en la toma de 
decisiones de los consumidores y que desafortunadamente deja en ese proceso 
una huella de carbono que tiene un gran impacto en el medio ambiente ocasiona-
do por los procesos que conlleva una cadena de eventos que enlazan la compra, 
desde el envío hasta que los productos lleguen a la puerta de los compradores. 

Debido a esta gran problemática se ha comprobado que “entre el 20% y el 
30% de las emisiones de dióxido de carbono de una ciudad, se producen en el 
último kilómetro del reparto de compras efectuadas por Internet” Davies (2020). 
Dentro del diseño existe una gran oportunidad para influir positivamente en re-
ducir, minimizar y aminorar el impacto ambiental del empaque y embalaje; ya 
que, resultan ser parte de la vida cotidiana de los consumidores debido a las di-
ferentes necesidades la cual representa una fuente de residuos y contaminación.

En el ámbito del diseño, se busca contribuir de manera positiva a la reduc-
ción del impacto ambiental en el consumo masivo de empaque y embalaje. Esto 
implica tomar decisiones conscientes desde la elección de materiales hasta la 
comunicación efectiva para influir en los consumidores y fomentar la responsa-
bilidad social ya que esto puede marcar la diferencia en este sentido. Además, 
es fundamental aprovechar el factor psicológico, que juega un papel importante 
en el proceso de compra de los consumidores ya que la comunicación efectiva 
puede influir en la percepción del consumidor y motivar en tener prácticas más 
responsables. Informar sobre la importancia de reducir el impacto ambiental y 
destacar los beneficios de las elecciones sostenibles puede crear conciencia y 
fomentar un cambio positivo en el comportamiento del consumidor. El impacto 
de las emisiones de dióxido de carbono que provoca el reparto de las compras 
online representa un impacto ambiental de gran magnitud que conlleva generar 
prácticas de consumo más sostenibles.

la psIcología del dIseñadoR y el consUmIdoR 
¿cómo afecta al medIo ambIente?
El diseño desempeña un papel fundamental en la comunicación, siendo el medio 
para transmitir mensajes y persuadir cambios en acciones y hábitos. La tras-
cendencia del diseño gráfico va más allá de lo estético, incidiendo en el ámbito 
social y medioambiental. Es esencial considerar cómo la persuasión influye en 
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sus decisiones de compra, afectando desafortunadamente al ambiente de manera 
negativa.

En este contexto, los diseñadores a menudo se ven deslumbrados por modas 
y tendencias, sin evaluar los materiales utilizados en sus proyectos. Este enfoque, 
justificado por la búsqueda de trabajos de alta calidad y resultados impresos, 
puede descuidar la ética medioambiental. Se plantea la necesidad de un cambio 
de pensamiento que cuestione las decisiones de consumo, buscando un impacto 
positivo. La persuasión para vender y las limitaciones técnicas son factores que, 
a pesar de existir alternativas sustentables, pueden obstaculizar su adopción.

Aunque se disponga de opciones ecológicas, los diseñadores pueden en-
frentar desafíos técnicos en la implementación de ciertos materiales o técnicas, 
dificultando la elección de opciones más amigables con el medio ambiente. La 
falta de conocimiento sobre alternativas sustentables también puede limitar su 
capacidad para implementar soluciones ecológicas en sus diseños.

El diseño no sólo persigue objetivos comerciales, sino también fines socia-
les. A pesar de su historial comercial, persiste la orientación hacia la venta en 
lugar de un genuino deseo de cambiar con una visión positiva para el futuro. Las 
exigencias y presiones de las marcas con las que trabajan a menudo influyen en 
la decisión del diseñador. Además, la falta de educación en los profesionales del 
diseño y las empresas, junto con ciertas resistencias a informarse sobre alternati-
vas más sostenibles, contribuye a esta situación.

En el ámbito del consumo actual, las personas están inmersas en una diná-
mica constante debido a la diversidad de productos disponibles. Este comporta-
miento, fuertemente influenciado por la publicidad y el diseño, se traduce en la 
adquisición de productos de un solo uso, a menudo poco amigables con el medio 
ambiente. La situación económica limita las opciones de consumo, impulsando 
decisiones poco sostenibles. A pesar de ello, existen recursos disponibles, ya 
sea a través de opciones más económicas o de productos duraderos, que podrían 
ofrecer soluciones más sostenibles.

La comodidad también juega un papel crucial en las decisiones de consumo, 
con usuarios optando por productos accesibles y fáciles de usar. La conciencia 
del consumidor está directamente relacionada con la información que poseen 
sobre productos o servicios específicos. En este contexto, surge la interrogante 
sobre cómo el diseño del empaque influye en este proceso.
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Por otra parte, el diseño del empaque no se limita a lo estético, sino que cons-
tituye una estrategia de marketing que planifica cómo presentar visualmente un 
producto a los consumidores. Es esencial para expresar la identidad de la marca, 
influyendo significativamente en las decisiones de compra. Además de cumplir 
una función estética, el empaque debe ser visualmente atractivo mostrando los 
valores de la marca a través del identificador gráfico, su composición y paleta de 
colores. La contención y protección del producto durante el transporte son fun-
ciones primordiales del empaque y embalaje. Este componente no solo resguarda 
el producto, sino que también ejerce un impacto importante en las elecciones de 
compra de los consumidores.

la ResponsabIlIdad ambIental en el consUmo
La conducta de consumo se comprende como el proceso mediante el cual los 
consumidores eligen qué productos adquirir, los patrones que guían esas deci-
siones y el impacto ambiental que conlleva dicha elección. El proceso completo 
de producción, distribución y eliminación de productos y servicios conlleva la 
extracción masiva de recursos naturales, emisión de gases de efecto invernadero, 
generación de toneladas de residuos tóxicos y degradación de ecosistemas en 
todo el mundo. Los efectos derivados del consumo desenfrenado se manifiestan 
en diversos problemas ambientales como el cambio climático, la pérdida de bio-
diversidad y la contaminación.

La responsabilidad que la sociedad debe asumir en el consumo masivo de 
productos que afectan al medio ambiente implica implementar la conciencia y 
responsabilidad hacia este, además de incentivar a más consumidores a reducir 
el impacto negativo mediante cambios en sus acciones cotidianas. No solo se 
trata de problemas ambientales, sino que también afecta a crisis socioeconómi-
cas, culturales y emocionales dentro de las comunidades. La responsabilidad en 
el consumo masivo recae en gran medida en los usuarios que adquieren estos 
productos, sin considerar el daño que pueden causar al medio ambiente, llegando 
incluso a carecer de una ética moral sólida debido al consumo excesivo de pro-
ductos que generan una gran cantidad de residuos diarios.

Con base en VidaCaixa (2022) los tipos de consumo son:
1. Consumo racional: implica una adquisición responsable al otorgar mayor 

relevancia a características específicas del producto y llevar a cabo una pla-
nificación previa de la compra.
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2. Consumo influenciado por el marketing: este tipo de consumo se ve afectado 
por una amplia gama de anuncios que los consumidores leen o escuchan. 
Esto puede dar lugar a compras innecesarias, y en muchos casos, surge la 
duda sobre la veracidad de los productos anunciados.

3. Consumo compulsivo: en este tipo de consumo, el consumidor se ve com-
pletamente influenciado por los anuncios presentes en páginas web, aplica-
ciones y redes sociales. Llega al extremo de querer adquirir el producto de 
inmediato, lo que conduce a compras innecesarias y al uso desmedido de 
dinero.

4. Consumo experimental: este tipo de consumo implica que el consumidor, 
guiado por sus emociones, vive la experiencia al adquirir productos nuevos.

5. Consumo indiferente: en este tipo de consumo, realiza sus compras sin com-
promisos, generalmente sin prestar atención a anuncios o marcas de alta 
gama. Su enfoque se centra únicamente en buscar productos que cumplan 
con su funcionalidad.

con RelacIón al pRogRama RealIzado poR InvestIgadoRes 
de la Uanl (2019)
Se logró que los miembros de su comunidad universitaria tomaran agua potable 
de bebederos y con ello, lograr que se dejaran de consumir un total de casi 5 
millones de botellas comerciales de agua potable de 500 mililitros. La realiza-
ción de este proyecto logró disminuir la generación de residuos plásticos como 
las botellas pet, generando un ahorro económico de hasta 41 millones de pesos 
mexicanos para los individuos que utilizan los bebederos.

La conexión entre la conducta de consumo y la responsabilidad ambiental 
se presenta como un tema crítico en la sociedad actual. Las decisiones tomadas 
por los consumidores tienen un impacto significativo tanto en el entorno natural 
como en el psicológico. Al aumentar la conciencia sobre lo que consumimos, se 
facilita la toma de decisiones más responsables, generando así un sentimiento de 
contribución positiva hacia el medio ambiente.

Cabe mencionar que, en la sociedad de consumo actual, se destaca una mar-
cada inclinación hacia la comodidad que ofrecen estos servicios. Los consumi-
dores constantemente buscan satisfacer sus deseos y necesidades, aprovechando 
la conveniencia ofrecida por las aplicaciones y las redes sociales que permiten 
recibir productos en la puerta de sus hogares con tan solo presionar un botón 
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para comprar. Además, la exposición constante a anuncios, tanto en dispositivos 
como al salir de casa, provenientes de diversas marcas, puede llevar a compras 
impulsivas y a la adquisición de bienes innecesarios. Esta mentalidad consumista 
genera un impacto negativo, contribuyendo a una producción excesiva de resi-
duos y al agotamiento de recursos naturales. Cabe destacar que los diseñadores 
tienen la responsabilidad de generar interés y conciencia sobre los productos en 
los que intervienen, especialmente en relación con los materiales consumidos. 
Pueden lograr resultados significativos al optar por productos sustentables. Que, 
en su práctica, tienen un papel clave al promover el consumo verde mediante 
campañas educativas públicas. Al respecto, existen consumidores conscientes 
que buscan participar en estas iniciativas, enfocadas en abordar los problemas 
ambientales derivados de compras excesivas e innecesarias. Como resultado, es-
tos consumidores son más propensos a tomar decisiones más coherentes y orien-
tadas hacia un enfoque sostenible.

Como comenta León (2021) “Estudios realizados en Europa revelaron que 
la mayoría de los consumidores masivos de dicho país, están dispuestos a pagar 
precios superiores del 5% o llegando hasta el 10% por productos que estén ela-
borados de manera en que se ayude al entorno natural evitando la contaminación 
y generando una producción de productos sustentables”. La protección de los 
derechos del consumidor y la preservación del medio ambiente están intrínseca-
mente vinculadas, lo que hace altamente beneficioso fomentar una colaboración 
estrecha entre asociaciones de consumidores y organizaciones ecologistas. Esta 
alianza puede lograr:
1. Desarrollo de normativas necesarias para alcanzar un consumo sostenible: 

Los grupos de consumidores comprometidos con el medio ambiente pueden 
ejercer presión a nivel nacional e internacional para promover reglamenta-
ciones efectivas, insistiendo en ser consultados al implementar dichas me-
didas. A este respecto, Consumers International ha desempeñado un papel 
fundamental al impulsar un acuerdo de las Naciones Unidas que establece la 
publicación regular de una lista consolidada de elementos químicos tóxicos 
cuya comercialización y consumo han sido prohibidos, retirados, severa-
mente restringidos o no aprobados por los gobiernos.

2. Supervisión del cumplimiento de las normativas, vigilancia constante de las 
empresas y denuncia activa de posibles deficiencias en su aplicación.
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3. Acciones directas para impulsar cambios voluntarios en la conducta de los 
productores, ejerciendo presión a través de denuncias en los medios de co-
municación contra prácticas que vayan en contra de la sostenibilidad.

4. Influencia indirecta en los productores al modificar la conducta del consu-
midor, promoviendo el “consumo verde” mediante campañas educativas 
públicas sobre los problemas ambientales. Utilizando el poder de compra 
de los consumidores para motivar a los productores a desarrollar productos 
respetuosos con el medio ambiente.

peRcepcIón del Impacto ambIental 
La forma en que los consumidores perciben el impacto ambiental al tomar deci-
siones de compra es crucial. A menudo, la falta de conocimiento sobre las con-
secuencias ecológicas derivadas de un consumo no consciente conduce a una 
percepción ambiental deficiente. La psicología que guía al consumidor en este 
papel es esencial para comprender cómo sus elecciones desempeñan un papel 
fundamental en el cuidado del medio ambiente.

El consumo desenfrenado, la percepción individual del impacto ambiental, 
la educación y la influencia de las empresas son factores determinantes en la rela-
ción entre la conducta del consumidor y la preocupación por el medio ambiente. 
Es imperativo que tanto los individuos como la sociedad en su conjunto reconoz-
can la importancia de tomar decisiones de compra conscientes y sostenibles. La 
educación y la concienciación son herramientas fundamentales para fomentar la 
responsabilidad ambiental, y en el ámbito del diseño, es responsabilidad abor-
dar estos desafíos con estrategias creativas y ambientalmente sostenibles en la 
actualidad.

peRcepcIón y cognIcIón del consUmIdoR
Al respecto de este tema iEduNote (2023) refiere que “La percepción es el pro-
ceso mediante el cual uno recopila, procesa e interpreta la información del entor-
no”. De ahí que, en el ámbito del consumo masivo, la percepción del consumidor 
cobra relevancia al referirse a cómo los individuos interpretan y organizan la 
información sensorial recibida de su entorno. En este contexto, desempeña un 
papel crucial en la evaluación de productos, influenciada por diversos factores 
como la marca, el diseño visual, el precio y la publicidad. La primera impresión 
de un producto, marcada por la elección de colores, diseños y materiales del em-
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paque, resulta esencial para atraer la atención y despertar el interés de los consu-
midores. Además, las empresas buscan satisfacer necesidades básicas similares 
entre los consumidores, ya sea apegándose a su estilo de vida o cumpliendo con 
los estándares de moda. Este enfoque lleva a un consumo masivo, sin considerar 
con frecuencia el impacto ambiental asociado.

La cognición del consumidor en relación con el empaque y embalaje se re-
fiere a cómo procesan la información presentada a través de estos elementos. La 
evaluación se centra en la calidad del producto, la percepción de durabilidad y 
la facilidad de uso. Además, la información sobre los materiales utilizados en el 
empaque puede influir significativamente en la toma de decisiones, especialmen-
te en un contexto donde la conciencia ambiental está en aumento. La comodidad 
y utilidad del embalaje también afectan la cognición, ya que los consumidores se 
enfrentan a una amplia gama de opciones en un entorno de consumo masivo. La 
evaluación constante de productos en función de necesidades y deseos es crucial. 
Sin embargo, la percepción también se ve influenciada por factores psicológicos 
y sociales, como la percepción de estatus, el deseo de pertenencia a un grupo 
social y la influencia de pares. Estos aspectos pueden llevar a un consumo exce-
sivo ya la adquisición de productos innecesarios, impulsados   por la necesidad de 
demostrar estatus social a través de marcas específicas.

casos de estUdIo: campañas qUe motIvan
Los casos de estudio proporcionan un precedente fundamental para llevar a cabo 
un proyecto. Facilitan también el análisis de estrategias, evaluando su efecti-
vidad y las razones detrás de su éxito o fracaso. En este sentido, ofrecen una 
perspectiva psicológica para examinar al consumidor específicamente el público 
objetivo. La manera en que se presenta un producto deja una impresión en el 
usuario lo que influye en sus actitudes y, en otras palabras, puede provocar un 
cambio de pensamiento.

Dentro de los ejemplos de éxito, se destaca a Lush, una empresa minorista 
de cosméticos que inició su proyecto sustentable en respuesta a los comentarios 
de clientes y personal en 2020. Esta iniciativa, implica la fabricación de enva-
ses de plástico reutilizable, permitiendo a los clientes rellenar sus productos en 
múltiples ocasiones. Al analizar este enfoque, se observan varios aspectos: la 
estrategia ha generado una percepción positiva de la empresa entre sus clientes, 
lo que contribuye a su recomendación. Además, el diseño ofrece comodidad al 
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usuario al proporcionar un envase reutilizable, evitando roturas o desgaste pre-
maturo. Este formato no es de un solo uso y atrae a los consumidores interesados 
en reducir gastos, ya que el producto rellenable resulta más económico al poder 
reutilizar el envase. En resumen, esta estrategia ha impulsado la publicidad de 
boca a boca, creando una imagen positiva, atrayendo a quienes valoran la como-
didad y economía, y motivando a los consumidores a realizar compras al facilitar 
prácticas sostenibles junto con sus adquisiciones.

Otro ejemplo para analizar relacionado con la motivación del usuario en la 
realización de una compra sin aplicar estrategias tan directas se observa en GQ 
(2020) con la innovación de su empaque, desarrollando con ello la campaña 
Clever Little Bag. Su relevancia tiene que ver con su elaboración pues se utilizó 
un 65% menos de cartón que una caja convencional al ser solo cartón delgado, 
para evitar la salida fácil del calzado de la bolsa de tela. Lo destacable es que este 
empaque aligera el peso en el transporte y que se hizo con el propósito de elimi-
nar la bolsa de plástico en la tienda. Cabe mencionar que la campaña tuvo buen 
recibimiento al tener buenos resultados respecto al objetivo de reducir; además, 
generó una visión positiva de la marca en los usuarios atrayendo consumidores 
ya no solo por el uso de bolsas reutilizables, sino que también por su propósito 
medioambiental. Analizando los dos casos, se observa como la publicidad puede 
motivar a la gente a comprar, así como también que las ideas innovadoras pueden 
ser amigables con el medio ambiente y con ello generar un cambio positivo en 
el pensamiento del usuario lo que motiva la recomendación y estimar lo que está 
comprando. Este tipo de decisiones a largo plazo, pueden mejorar la huella am-
biental de las empresas y normalizar la implementación de acciones sustentables 
lo que puede producir efectos positivos en sus consumidores.

Las campañas o empresas que tienen un enfoque sustentable, pueden tener 
clientes que consumen de forma impulsiva o por estatus, como también pueden 
tener clientes que consumen con un fin de reconocimiento y con el fin de sentirse 
bien con ellos mismos al ser reconocidos por realizar una buena acción, cuando 
se le facilita a las personas el poder ayudar como es el caso de Lush (2021), quien 
tiene incentivos como rebajas al reutilizar los envases o como el caso de Puma 
que facilita el traslado del producto; esto es algo que se puede aprovechar para 
generar de forma consciente que las personas decidan comprar productos con un 
proceso sustentable contrario a consumir por impulso y falta de conciencia. Con 
el tiempo, las personas tendrán más en cuenta cómo sus decisiones pueden reper-
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cutir de forma positiva a largo plazo al consumir productos reutilizables, lo cual 
realmente puede ayudar a reducir los residuos generados de los empaques y em-
balajes. Es importante ver más allá de las campañas de las campañas de comuni-
cación y sensibilización para informar a la gente y confiar que puedan reflexionar 
con ello, pese a que puede servir es más importante incluirlos que solo brindarles 
la información para que ellos decidan qué hacer con ello. Las empresas podrían 
aprovechar las diversas alternativas y estrategias que se han desarrollado hasta 
hoy en el diseño sustentable implementando también inclusión como también las 
necesidades de sus clientes.

evolUcIón del dIseño sUstentable
Desde hace varias décadas, el mundo ha enfrentado un problema evidente de 
contaminación ambiental, generando preocupación por la necesidad de diseñar 
productos de manera más sustentable para frenar la expansión de la contamina-
ción. Es a partir de los años 80 que se originaron eventos donde diversas em-
presas y organizaciones se congregaron con el propósito de desarrollar diseños 
sustentables, denominados en ese entonces como diseños verdes.

La evolución del diseño sustentable ha arrojado resultados similares, aunque 
con propuestas distintivas. Diversos países se han visto afectados por problemas 
ambientales de alto impacto, como la contaminación del aire, del agua, la defo-
restación y la pérdida de biodiversidad. En respuesta a estas problemáticas, ha 
emergido un aumento en la conciencia, interés y aplicación de productos con 
diseño sustentable. En naciones con elevados índices de contaminación, se han 
desarrollado diversas disciplinas, como la arquitectura ecológica, abarcando has-
ta la moda sostenible y el diseño de productos verdes, también conocidos como 
diseños renovables.

En el ámbito de la arquitectura, se ha observado un crecimiento notable en 
la construcción de edificios ecológicos. Por otro lado, en el diseño de productos 
sustentables, se han promovido iniciativas y campañas de reciclaje y reutiliza-
ción de materiales con el objetivo de reducir la contaminación y minimizar el 
desperdicio de materiales perjudiciales para el ambiente. Esto se realiza con la 
intención de fomentar un cambio en la vida tanto humana como ambiental a nivel 
nacional.

La preservación de la cultura local y la utilización de materiales tradicionales 
en los diseños constituyen un enfoque distintivo en la evolución de las prácticas 
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sustentables en la actualidad. Además, el fortalecimiento de políticas y regula-
ciones ambientales por parte de los gobiernos ha contribuido a impulsar aún más 
la adopción del diseño sustentable en varios países. A pesar de los avances lo-
grados a lo largo de los años, se han enfrentado problemas significativos durante 
la promoción de estos diseños. Uno de estos desafíos, incluye la necesidad de 
educar tanto a futuros diseñadores como a consumidores sobre las ventajas de la 
sostenibilidad y la implementación de tecnologías verdes para mejorar aún más 
la adopción de prácticas amigables con el medio ambiente.

En la actualidad, se observa un aumento en el número de consumidores que 
no solo buscan modificar sus prácticas, sino que también buscan activamente 
productos más sustentables. Ante esta tendencia, empresas, tanto grandes como 
pequeñas, se esfuerzan por diseñar soluciones que se alineen con la nueva moda-
lidad que menciona bbva (2022) de las 4R. Reducir implica buscar alternativas 
que contribuyan a la disminución de recursos, tales como materiales y energías, 
otorgando prioridad a fuentes de energía renovable y a centros de almacenaje 
que generen menos residuos. En el caso de Reutilizar, los consumidores espe-
ran que los productos adquiridos puedan tener un nuevo propósito después de 
haber cumplido su función inicial, promoviendo así un consumo responsable. 
La dimensión “Recuperar” es esencial, ya que implica la identificación de todos 
los materiales que pueden ser recuperados y utilizados como materia prima, bus-
cando un equilibrio beneficioso tanto para el medio ambiente como para la vida 
cotidiana de los consumidores, contribuyendo a reducir el impacto negativo. Las 
4R, en este contexto, representan un marco que ilustra cómo los consumidores 
procesan la información sobre los productos, reaccionan ante ellos y evalúan su 
disposición a adquirirlos.

La evolución del diseño sustentable ha tenido un impacto psicológico con-
siderable en el consumidor. Desde su perspectiva, el diseño sustentable puede 
generar una mayor satisfacción, confianza y sentido de pertenencia a una co-
munidad consciente. Al mismo tiempo, reduce la culpabilidad y la ansiedad 
asociadas con el impacto ambiental. Además, puede estimular un sentido de em-
poderamiento al tomar decisiones informadas que benefician al medio ambiente, 
fortaleciendo así su conexión con las decisiones de compra y contribuyendo a 
una experiencia de consumo más significativa y positiva.

A lo largo del tiempo, desde este enfoque se ha demostrado que tiene res-
puesta efectiva y necesaria para los desafíos ambientales globales. Se ha impul-
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sado el desarrollo de soluciones innovadoras en diversas disciplinas y sectores 
industriales. La creciente conciencia y la adopción de prácticas y productos sus-
tentables han generado una transformación positiva en la percepción del consu-
midor, fomentando un mayor compromiso, confianza y conexión emocional con 
la protección del medio ambiente.

tIpos de empaqUes fRecUentes en el dIseño 
En el proceso de diseño, es fundamental considerar la elección de materiales y 
desarrollar estrategias creativas al tomar decisiones. La intervención en el diseño 
de los empaques abarca una amplia variedad de productos. No solo se busca 
lograr una apariencia visual atractiva en el empaque, sino que también se debe 
tener en cuenta la sustentabilidad y la funcionalidad. Cada producto requiere un 
material específico que puede afectar de manera distinta al medio ambiente, ya 
sea cartón, plástico, madera o vidrio, dependiendo del tipo de producto, como 
alimentos, bebidas, cosméticos, entre otros. La consideración consciente de estos 
aspectos en el diseño contribuye no solo a la estética del producto, sino también a 
la reducción del impacto ambiental y la promoción de prácticas más sostenibles 
en la industria.

Según Zabala (2020) los Tipos de empaques son:
• Los empaques de plástico son comunes empleados para envases como bote-

llas, bolsas y empaques sólidos destinados al consumo alimenticio. Entre los 
diversos tipos de plástico utilizados se encuentran el tereftalato de polietile-
no, el polipropileno, el policloruro de vinilo, el polietileno de alta densidad, 
entre otros. Este material en particular se considera altamente contaminante, 
generando un impacto negativo significativo en el medio ambiente.

• Los empaques de madera y cartón son confeccionados a partir de un tipo 
de papel que se compone de varias capas, caracterizado por su rigidez. Este 
material está compuesto tanto por papel liso como por papel ondulado. Se 
utiliza combinado en la producción de embalajes destinados a proteger los 
productos durante envíos a larga distancia, garantizando que lleguen en con-
diciones óptimas e intactas.

• Los empaques de papel son comúnmente utilizados para la confección de 
bolsas, envolturas, sellos, y para proteger diversos productos como envases, 
calzado, entre otros. Se encuentran disponibles en diferentes variantes, tales 
como papel kraft, papel vegetal, papel grabado, entre otros tipos.
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• Los envases de vidrio son utilizados para el envasado, especialmente en 
productos destinados al consumo alimentario. Además, son empleados para 
contener productos sólidos, como cosméticos y químicos.

metodología 
La metodología empleada para abordar los temas del diseño en relación con el 
impacto ambiental del empaque y embalaje se centra, en un enfoque psicológico 
relacionado con la percepción y el enfoque ambiental con los que se busca miti-
gar el impacto negativo. Para ello, se llevó a cabo una investigación documental 
exhaustiva a través de diversas fuentes, como páginas web y periódicos digitales. 
El proceso metodológico abarcó una serie de pasos incluyendo el análisis deta-
llado de información recopilada, con el objetivo de entender la conexión entre el 
diseño y la sustentabilidad. Además, se identificó cómo el diseño puede influir en 
las decisiones del consumidor, y cómo es que se puede fomentar la responsabili-
dad social. A continuación, se explica el proceso metodológico aplicado.

Pasos del proceso metodológico: 
1. Se realizó un proceso recopilación de información relevante del tema y se 

creó una base de datos para depositar la información, incluyendo artículos, 
ensayos, informes y cualquier otra fuente que tuviera relación con el tema 
principal.

2. Con la recopilación de la información se realizó un análisis donde se evaluó 
a través de esquemas, escritos y conclusiones la relevancia de la informa-
ción.

3. Se realizó una interpretación de la información del análisis de la recopilación 
de los datos, así desarrollando conclusiones de la relevancia del tema y por 
qué.

conclUsIón
Es fundamental abordar el problema del impacto ambiental desde diversas pers-
pectivas, pero lo que puede verdaderamente influir en los hábitos de consumo 
de las personas son sus percepciones y la lógica alrededor de sus decisiones de 
compra. En otras palabras, es esencial adoptar un enfoque psicológico y comu-
nicacional para persuadir al usuario con la finalidad de motivar la adquisición 
de productos responsables con el medio ambiente, concientizando sobre lo que 
consume en contraste con los efectos de su elaboración.
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Por otra parte, a pesar de la existencia de alternativas de materiales respetuo-
sos con el medio ambiente, aún persiste el uso de materiales como cartón, plásti-
co y papel, ya que las personas suelen optar por ellos por motivos de comodidad, 
que pueden derivarse de sus necesidades o situación económica. Este comporta-
miento se complementa con la influencia del marketing y las características del 
producto, incluyendo su contenido, diseño y material de empaque o embalaje, 
que constituyen otra forma de estrategia dirigida al consumidor.

Sin embargo, como se evidencia en los casos de estudio de Lush y Puma, 
las personas pueden normalizar y responder positivamente a las decisiones de 
diseño de marcas con un enfoque más amigable con el medio ambiente. Pueden 
optar por un diseño sustentable lo que implica implementar estrategias efectivas 
y con ello, mejorar la reputación de la marca generando una imagen positiva que 
lleva a una mayor estima y que influye en las recomendaciones. Este proceso 
tiene que ver también con concientizar a las personas, fomentar una reflexión 
más profunda sobre el propósito de estas decisiones y considerar más a fondo lo 
que están comprando, yendo más allá de una evaluación superficial para tener en 
cuenta los procesos de elaboración de envases y embalajes.

Desde hace algún tiempo, las prácticas sustentables y sostenibles han gana-
do popularidad y están siendo más consideradas por la sociedad. Sin embargo, 
aunque las personas están más dispuestas a participar, aún persiste una carencia 
de información incluso en situaciones en las que las personas consumen produc-
tos sustentables, estos a menudo están elaborados con materiales no autóctonos, 
evidenciando la necesidad de fortalecer la educación ambiental.

En el caso específico de México, según Unesco-ept (2014) lleva a cabo 
un diagnóstico educativo anual y según su informe de 2014, se destacó “la de-
bilidad de la educación ambiental en México, haciendo hincapié en la falta de 
pensamiento crítico y la capacitación inadecuada para el personal docente, desde 
la educación básica hasta la educación superior”. Por otra parte, entre los retos 
establecidos para 2021, se planteó “contribuir en la construcción de una ciuda-
danía formada y comprometida”. Sin embargo, surge la pregunta de si realmente 
está dando resultados.

Por último, es imperativo iniciar un cambio en aspectos de la vida cotidiana, 
como los empaques y embalajes, aprovechando los recursos disponibles en el 
país en lugar de recurrir a productos importados. La educación ambiental integral 
puede abordar los diversos procesos que involucra la elaboración de productos, 
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así como considerar factores como el tiempo de distribución y la degradación del 
material. En este contexto, la interacción entre la marca y el usuario. se convierte 
en un elemento crucial, ya que influye psicológicamente en la decisión de com-
pra del consumidor. Esta conexión puede fomentar una perspectiva crítica en las 
personas respecto a sus elecciones de consumo.
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ResUmen
En la actualidad, uno de los retos para toda organización que quiera estar en 
un ambiente competitivo y dinámico debería de tener un Modelo de Gestión 
de Talento Humano (mgtH) orientado al trabajo productivo que le permita a 
la empresa tener procesos eficientes y eficaces. La ventaja competitiva de una 
organización del siglo xxI radica en el talento humano, en su nivel de orga-
nización, reclutamiento y selección, programas de capacitación, evaluación del 
desempeño, sistema de incentivos y esquemas de salarios por competencias. El 
objetivo de esta investigación fue analizar el estado del arte sobre el mgtH por 
competencias laborales. La metodología utilizada es la revisión documental de 
evidencia científica, describiendo cualitativamente el mgtH y los resultados de 
su aplicación en la práctica laboral. Se consideraron artículos publicados en di-
ferentes revistas científicas especializadas a través de distintas bases de datos 
donde se obtuvieron un total de 15 investigaciones de los últimos cinco años 
como método de inclusión. En los resultados se resalta la importancia del mgtH 
por competencias laborales para las organizaciones que persiguen y alcanzan el 
éxito en sus procesos productivos y administrativos.

Palabras clave: competencias laborales, eficiencia, talento humano, mode-
los de gestión y productividad. 

IntRodUccIón
La Gerencia de Recursos Humanos (gRH) y de Talento Humano (gtH), es un 
área o debería ser estratégica para la compañía, los directivos de este departa-
mento por el bien de la empresa tienen la responsabilidad de escalar los asuntos 
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relacionados al control de los recursos humanos a primera línea en las reuniones 
del Consejo Directivo de la Organización. Al ser un área de constante cambio, es 
fundamental tener versatilidad en la toma de decisiones por parte de los diferen-
tes niveles de autoridad incluyendo los del Consejo Directivo. En este sentido, 
el impacto positivo que tiene el talento humano para la compañía es acompaña-
do de decisiones acertadas por la alta dirección y mandos de primera línea. En 
estas decisiones, no solo está involucrado el esfuerzo que hace cada trabajador 
en sus labores, cumplimiento que le exige mostrar y aplicar sus conocimientos, 
habilidades y actitudes en cada actividad que ejecuta; si no lo que se ve reflejado 
en el desempeño organizacional, que consiste básicamente en la capacidad de la 
empresa de convertir los recursos humanos, financiero y materiales en ventajas 
competitivas (Bernal et al., 2020).

En este contexto, el talento es el mejor recurso que ofrece el trabajador a 
la organización. Para fortalecerlo, es importante darle valor en beneficio de los 
intereses de ambos. Por lo tanto, el mgtH por competencias es una herramienta 
estratégica que tiene la empresa para desarrollar habilidades y competencias de 
sus trabajadores para obtener mejores resultados en su desempeño (De Sousa, 
2001). Adicionalmente, también ayuda a fortalecer los procedimientos de reclu-
tamiento, selección, capacitación, evaluación, incentivos y esquema de salarios 
por competencias, los cuales deberán estar alineados al planteamiento global de 
la empresa. Por lo tanto, se afirma que la buena gestión de talento humano ofrece 
a los empleados y a la organización certidumbre en los procesos productivos, 
aumenta la productividad del personal, promueve el desarrollo de talento, impul-
sa la trayectoria profesional de los trabajadores, aumenta de manera general la 
satisfacción del colaborador (Santamaría et al., 2020).

Así mismo, con la finalidad de hacer conciencia sobre la importancia que tie-
ne el recurso humano para una organización es pertinente plantearse esta serie de 
preguntas ¿Quién define la planeación estratégica de la empresa?, ¿Quién diseña 
el producto?, ¿Quién define los canales de comercialización?, ¿Quién diseña la 
estrategia de venta?, ¿Quién controla las finanzas? La respuesta a las anteriores 
interrogantes son las personas en las organizaciones, sin ellas estas solo serían 
edificios vacíos sin valor adicional. Los colaboradores son los que tienen el cono-
cimiento y el talento. Por lo tanto, el reto de la gtH es aprovechar esa experiencia 
y talento en beneficio de la empresa. Las personas son el principal activo de la 
organización por encima de los recursos materiales, tecnológicos y financieros; a 
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los colaboradores se les puede desarrollar al grado de generar una ventaja com-
petitiva, es decir contar con un factor difícil de igualar por la competencia, pero 
además con vida útil prolongada (Hinojosa-Galván y Feria-Cruz, 2016). 

Al respecto, Castro et al. (2020) en su investigación Gestión de talento hu-
mano para la mejora laboral en el banco solidario, sostienen que el mgtH que 
propusieron permitirá mejorar el nivel del capital humano creando a su vez una 
ventaja competitiva para la compañía, con ello se espera eficientizar los recursos 
económicos y financieros para lograr un mejor desarrollo empresarial.

antecedentes y fUndamentacIón teóRIca
La gtH se genera en el área de recursos humanos en donde estos procedimien-
tos y acciones están dirigidos a identificar el perfil que se alinee a los perfiles 
del puesto diseñado por competencias, con el firme propósito de generar una 
ventaja competitiva a través del fortalecimiento de competencias generadas y 
desarrolladas por el talento humano de la organización. Por lo anterior, se afirma 
que la gtH es un catalizador que ayuda a mejorar los procesos productivos y 
administrativos de la compañía, impulsando el mejor talento de cada empleado 
para lograr las metas y objetivos de tal forma que la empresa alcance el equilibrio 
entre el desarrollo profesional de los colaboradores y el cumplimiento de los pro-
pósitos establecidos por la organización (Basurto y Yoza, 2022).

Por lo tanto, la gtH por competencias en una empresa es fundamental para 
ser competitivos. La globalización, la tecnología y la exigencia de los mercados 
condicionan a los directivos de las empresas y sus colaboradores a buscar todos 
los días la manera de ser competitivos y mantener la marca de sus productos 
como una opción vigente y viable. Toda empresa que es o quiere ser exitosa 
deberá contar con un mgtH por competencias laborales. Este modelo permitirá 
identificar las competencias y habilidades del colaborador para ubicarlo en el 
puesto de trabajo en donde, derivado de sus capacidades tenga un desempeño 
eficiente (Vera et al., 2022).

De este modo, el modelo es un diseño teórico abreviado de un sistema o 
de una realidad o fenómeno complejo creado para posibilitar su comprensión 
y estudiar su comportamiento. Además, este modelo servirá a la organización 
para aprovechar mejor sus recursos en términos de resultados esperados. En este 
sentido, varios autores sustentan el diseño de modelos de gestión empresarial en 
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la teoría científica de Frederick Tylor y en la teoría de funciones de Henrry Fayol 
(Huertas et al., 2020). 

Por otra parte, se entiende que la eficiencia y la eficacia son términos asocia-
dos a la productividad de las empresas, entre más eficiente, eficaz y productivo 
son los procesos, mayor será el aprovechamiento de los recursos disponibles por 
la organización. Lo anterior, dará como resultado mayor competitividad de sus 
productos en los mercados nacionales e internacionales según sea el caso. Cha-
vez y Fleitas (2023) concluyen en su investigación orientada a la gestión de capi-
tal humano y la innovación desarrollado para la empresa cubana MoviTel, que el 
diseño de modelos de capital humano incorporando la innovación en el proceso, 
ayudará a mejorar la selección, formación y evaluación de los empleados impac-
tando positivamente en el desarrollo de los proyectos de la empresa en cuestión.

Adicionalmente, la competencia por ser la mejor opción para el consumidor 
de parte de las empresas, ha motivado a investigadores y empresarios a buscar 
modelos estratégicos que impulsen la calidad de los productos en sus respectivos 
mercados meta. Como ya se ha mencionado, el talento humano es parte funda-
mental para alcanzar los objetivos planteados por la organización para hacerla 
cada vez más competitiva. Sin embargo, el talento en sí mismo, podría no gene-
rar el valor requerido por los estándares de los procesos productivos. Por lo ante-
rior, se sugiere como herramienta empresarial, un modelo de gestión estratégica 
para identificar de manera sistematizada las habilidades y competencias de los 
colaboradores, las necesidades de capacitación, incentivos, evaluación y la posi-
bilidad de diseñar un esquema de remuneración que corresponda al desempeño 
del trabajador (De Sousa, 2001). En este sentido, Verjel y Correa (2023) en su 
investigación donde implementaron el modelo teórico de Chiavenato para detec-
tar la importancia del área de talento humano, afirmaron que la implementación 
de un modelo de talento humano será de utilidad para la empresa, elevando el 
nivel de desarrollo de conocimientos y habilidades del personal haciendo más 
eficiente su desempeño. 

En la literatura se manejan varios modelos clásicos de gtH, a continuación, 
se mencionan algunos de estos:

el modelo de besseyre des horts (1990)
Para asegurar las competencias de los colaboradores, el profesor de Besseryre 
propuso definir los puestos, perfiles y funciones, estas últimas se clasifican de tal 
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forma que permitan identificar las competencias necesarias para lograr un mejor 
desempeño de parte de los empleados. Alinear los objetivos del mgtH y estos a 
su vez a los de la organización, es una decisión fundamental para garantizar la 
eficiencia y eficacia del modelo (Zamora, 2022). 

el modelo de harper y lynch (1992)
Este modelo propone que a través de la planeación estratégica la empresa debe 
analizar la previsión de necesidades de interdependencia a través de acciones 
claves del capital humano (análisis y descripción de puestos, curvas profesiona-
les, promoción, planes de sucesión, formación, clima y motivación, entre otros). 
En el planteamiento de Harper y Lynch, se destaca también que, en la dinámica 
de la implementación del modelo, se deberá invocar la experiencia del personal 
de la gtH (Hernández, 2018).  

Otra característica positiva que aporta este modelo, para optimizar el área de 
recursos humanos de la compañía es dar seguimiento a través de una auditoría a 
las actividades del área para asegurar el cumplimento de los objetivos y metas de 
la organización. En un estudio realizado por Guerrero (2020) concluyen que el 
modelo de gestión y auditorías a la gtH permitirá un mejor seguimiento sobre los 
procesos de los estudios de control, las funciones y actividades desempeñadas, 
además mejores resultados.

modelo de beer y colaboradores (1990)
El modelo establece que para definir las políticas se deben considerar los factores 
situacionales y grupos de interés que conforman la base y determinan la superes-
tructura. Para medir la efectividad de dichas políticas propone medir los resulta-
dos a través del compromiso, competencias, congruencias y costos eficaces. Las 
políticas del área de recursos humanos que debe ser evaluadas son las siguientes: 
influencia de los empleados, sistemas de trabajo, flujo de recursos humanos y 
sistemas de recompensa (Ballivian y Gonzales, 2006). 

Por su parte, Flores-Quispe (2020) en su investigación Gestión del talento 
humano y rentabilidad del sector hotelero de la región de Puno en Perú, sostiene 
que las organizaciones mantienen una comunicación con los grupos de interés 
bastante estrecha, ya que están consciente que la gtH y la rentabilidad están co-
rrelacionadas. Lo anterior, asegura la eficiencia de la empresa. Lo destacable es 
que, a la hora del diseño e implementación de un modelo, se consideren todos los 
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grupos de interés tanto internos como externos, sus opiniones son fundamentales 
para el desarrollo de la organización. 

modelo de gestión de recursos humanos de diagnóstico, 
proyección y control de gestión estratégica
El modelo surge a partir del modelo de Beer y con base en este, Cuesta y otros 
investigadores se dan a la tarea de actualizarlo incorporando la tecnología para 
tener un mejor desempeño en la aplicación dentro de la práctica organizacional. 
En este modelo quedan concentradas todas las actividades clave del modelo de 
Gestión de Recursos Humanos de Diagnóstico, Proyección y Control de Estrate-
gia (gRHdpc) en los cuatro subsistemas siguientes: (a) flujo de recursos humanos, 
(b) educación y desarrollo, (c) sistemas de trabajo y (d) compensación laboral.

El trabajo de Cuesta y sus colegas, evidenció los aportes de novedad cien-
tífica como la concepción de un modelo referente de gRHdpc, convertido en 
funcional a través del diseño de la tecnología de Diagnóstico (D), Planificación 
(P) y control estratégico de la gRH. Se comprobó que a través de este modelo 
podría darle mayor relevancia a la calidad dentro del mismo, de esta manera 
las auditorías por sistema retroalimentan a la gRH, proporcionando más y mejor 
información para la toma de decisiones del consejo y directivos de primera línea 
(Cuesta, 2011).

Por su parte, Pérez et al. (2023) analizaron la situación actual del modelo 
Gestión de Recursos Humanos, Diagnóstico, Proyección y Control, en la Uni-
versidad de Matanzas en Cuba, este modelo permite visualizar holísticamente 
el entorno de la organización, además una interrelación entre todas las áreas de 
estudio. La aplicación del modelo gRHdpc permitió detectar las deficiencias lo-
calizadas en el área de recursos humanos, la desmotivación, deficiencias en la 
selección del personal, la atención al hombre y la evaluación del desempeño son 
las principales causas de la ineficiencia de esta área. 

Derivado de lo anterior, el mismo diagnóstico hizo posible identificar las po-
sibles soluciones a la problemática. Estas medidas serían mejorar estrategias de 
motivación para el personal, procurar condiciones laborales adecuadas, diseñar 
con el apoyo de especialistas los perfiles de puesto por competencias labora-
les, utilizar las mejores prácticas disponibles para el reclutamiento y selección 
de personal y finalmente, elaborar un plan de atracción de talento (Pérez et al., 
2023).
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modelo de zayas (1996)
En este modelo, se propone trabajar en primer plano con la planeación estratégica 
de la empresa, en donde se definen la misión, la visión y los objetivos, además se 
diseña la estructura organizativa donde se definen los puestos y sus respectivos 
perfiles. Se destaca también el carácter sistémico de la gRH, planteando una inter-
dependencia entre los tres subsistemas: el subsistema de organización; el de selec-
ción y desarrollo de personal, que corresponden al enfoque técnico-organizativos; 
y el formado por el hombre y las distintas interacciones que él mismo establece, 
que se relaciona al enfoque sociopsicológicos (Ballivian y Gonzales, 2006). 

Por lo tanto, la gestión en cualquier área de la organización es fundamental 
para lograr los objetivos planteados, los cuales se alcanzan a través de aplicar 
los procedimientos, políticas y acciones por parte del personal de la empresa; en 
este sentido, la gestión es determinante para reclutar y seleccionar a los mejores 
para cubrir la vacante de la organización. De este modo, la gestión empresarial se 
determina como un conjunto de acciones que forman parte de un plan estratégico 
que aporta un valor agregado a la compañía cuyo proceso es: (a) inicio, (b) planifi-
cación, (c) organización, (d) ejecución, (e) control y (f) cierre (Westreicher, 2020).

modelo de chiaVenato
El modelo plantea que los principales procesos de la moderna gtH se orienten en 
seis etapas: la primera se relaciona con el reclutamiento y selección de personal, 
en la siguiente se trabaja los beneficios laborales, incluye también los programas 
de capacitación y desarrollo, estrategias de retención; y finalmente, el seguimien-
to (Torres-Flórez et al., 2020).

Por su parte, Idalberto Chiavenato (como se citó en Torres-Flórez et al., 
2020) señaló que el reclutamiento consiste en un conjunto de procedimientos 
que tienden a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar 
cargos dentro de la organización. De igual manera, Porret (como se citó por To-
rres-Flórez et al., 2020), definió el concepto de reclutamiento como el conjunto 
de procedimientos por los cuales se atraen candidatos potencialmente cualifi-
cados para formar parte de la organización, que previamente son sometidos a 
pruebas de selección.

De igual forma, en relación con la selección del personal, Chiavenato indicó 
que es el proceso mediante el cual se busca entre los candidatos reclutados a los 
más adecuados para cubrir las vacantes en la empresa, con el propósito de con-
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servar o ampliar la eficiencia y el desempeño personal, que incidirá directamente 
en la eficiencia de la organización. Este modelo también contempla la aplicación 
de personas, división de cargos y salarios, inducción y entrenamiento de personal 
(Torres-Flórez et al., 2020).

modelo de Werther y daVis (1991)
El modelo de Werther y Davis se considera un modelo de sistema. Consiste en la 
actividad de recursos humanos a partir de insumos transformarlos y convertirlos 
en producto formando un sistema el cual culmina con la evaluación de este, se 
considera su buen funcionamiento si el producto cumple con los requisitos y/o 
condiciones del consumidor final. 

A continuación, se describen los siete elementos claves para la operación de 
la gRH por Aduna et al. (2017):
I. Fundamentos y desafíos. El principal desafío consiste en ayudar a las orga-

nizaciones a mejorar su efectividad y su eficiencia.
II. Planeación y selección. Constituye el núcleo de la gRH y requiere de una 

base de datos adecuada sobre cada puesto y las necesidades futuras de Re-
cursos Humanos que permitan el reclutamiento y selección de los empleados 
necesarios.

III. Desarrollo y evaluación. Una vez contratados los nuevos empleados reciben 
orientación sobre las políticas y los procedimientos de la empresa.

IV. Compensaciones. Es un elemento vital para mantener y motivar a la fuerza 
de trabajo.

V. Servicios al personal. Deben brindarse a los empleados prestaciones y con-
diciones laborales adecuadas.

VI. Relaciones con el sindicato. Existe una estrecha relación de todas las activi-
dades de la gRH con las actividades sindicales.

VII. Perspectiva general de la administración de personal. El departamento res-
ponsable de la gRH necesita recibir retroalimentación sobre su desempeño.

Además, el modelo contempla una serie de objetivos como el corporativo 
que busca la productividad y la administración de la gtH. En la cual debe ade-
cuarse a los cambios organizacionales, los objetivos sociales en donde la gtH 
debe responder con ética y moral a los desafíos que se presentan en la sociedad 
en general y finalmente; están los objetivos personales, en donde la gtH debe 
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tener en cuenta que cada uno de los colaboradores tienen aspiración y metas 
(Aduna et al., 2017).

Por su parte, Pinargote y Pico (2023) en su investigación derivada de una 
revisión sistemática, analizan los modelos de gestión del talento humano más 
utilizados en las instituciones de educación superior. Determinaron que la imple-
mentación efectiva del mgtH en los centros de educación superior puede tener 
un impacto significativo en la calidad educativa, el rendimiento de los docentes 
y la satisfacción laboral.

modelo carlos bustillo
Este modelo plantea una selección de personal basado o centrado en el puesto 
de trabajo, el cual sugiere ser el motivador principal del empleado. El puesto de 
trabajo ayuda al trabajador a desarrollar sus conocimientos y habilidades mejo-
rando su desempeño, a lograr sus metas y contribuye al desarrollo profesional 
del trabajador (Aduna et al., 2017). La idea principal es lograr a través de este 
modelo una eficiente gestión del recurso humano. Un modelo integrador donde 
se presume que los elementos que intervienen en la gestión de capital humano 
como reclutamiento, selección, capacitación, desempeño, incentivos remunera-
ción por competencias; se orientan de manera sistemática en torno a los objetivos 
planteados por la empresa para impulsar el desempeño de manera específica del 
área de gestión de capital humano (Pinargote y Pico, 2023).

Otro aspecto que cuida el modelo es que los elementos ya mencionados es-
tán orientados a impulsar la motivación del personal particularmente formación, 
promoción y remuneración. En este sentido, las organizaciones avanzadas buscan 
equilibrar la armonía del trabajador con la competitividad de la empresa, por lo 
tanto, encontrar una adaptación óptima entre empleado y puesto de trabajo es un 
objetivo que debe ser establecido desde el principio (Ballivian y Gonzales, 2006).

análisis general de los modelos
El modelo de Besseyre Des Horts (1990), tiene como propósito asegurar en pri-
mera instancia la gestión de las competencias de la empresa, y de esta manera se 
asegure también la de los colaboradores, que para estos casos deberá estar con-
templado en el mismo modelo; la adquisición, desarrollo, aplicación y evalua-
ción de dichas competencias. Por lo tanto, en este modelo se elaboran auditorías 
internas y externas necesarias y fundamentales para realizar un diagnóstico de la 
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organización; ya que, a partir de esta, es posible diseñar o establecer los objetivos 
y estrategias a desarrollar para fortalecer la Gerencia.

En cuanto al modelo de Harper y Lynch (1992), lo que proponen es que la 
gtH tenga visión de futuro, que prevenga las necesidades del personal capacitado 
para sus puestos de trabajo, como en los demás modelos, el recurso humano es 
un factor estratégico para la empresa; por esta razón, se considera que la compa-
ñía deberá tener un plan bien definido para la selección, contratación evaluación 
y capacitación de los colaboradores.

En lo que respecta al Modelo de Beer y colaboradores (1990), en este modelo 
los empleados son considerados para la toma de decisiones al buscar asegurar la 
calidad y efectividad de la gtH, al enfocarse en las políticas y en los procesos de 
trabajo de los recursos humanos. El modelo prioriza la armonía organizacional al 
promover las recompensas, el compromiso y la productividad de los empleados.

En cuanto al Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Diagnóstico, Pro-
yección y Control de Gestión Estratégica se plantean cuatro subsistemas que 
abarcan todas las actividades clave de la gtH. Los subsistemas incluyen el flujo 
de recursos humanos, la educación y el desarrollo de los recursos humanos, los 
sistemas de trabajo y la compensación salarial (Pinargote y Pico, 2023). En este 
sentido, por ser un sistema de interacciones técnico-organizativas de los procesos 
de Gestión del Capital Humano, tiene su centro en la gestión por competencias 
laborales y garantiza la plena participación de los trabajadores en la propia ges-
tión, además de que el propio modelo permite ajustar y actualizar de forma pe-
riódica sus estrategias para alcanzar los objetivos de la compañía.

En lo que se refiere al Modelo de Zayas (1996) se destaca el carácter sistémi-
co de la gRH, planteando una interdependencia entre los tres subsistemas: (a) el 
subsistema de organización, (b) el de selección y (c) desarrollo de personal, que 
corresponden al enfoque técnico-organizativos; y el formado por el hombre y las 
distintas interacciones que el mismo establece, que se relaciona al enfoque so-
ciopsicológicos. Una de las dimensiones que destaca el modelo es la planeación 
estratégica donde a partir de la misión se definen los objetivos estratégicos y la 
estructura de la compañía para promover un entorno saludable para fomentar la 
producción organizacional.

En cuanto al Modelo de Idalberto Chiavenato, se debe tener evidencia que los 
candidatos poseen los conocimientos y experiencias que afirman tener. Además, 
se deberá contar con la certeza de la valoración de sus habilidades, potenciales 
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y características de su personalidad, para lo cual se tendrá que diseñar y aplicar 
un instrumento de verificación que incluya técnicas de selección, entrevistas, 
pruebas de personalidad y técnicas de simulación. Un buen proceso de selección 
debe asegurar un resultado confiable sobre el desempeño ya en funciones del 
candidato. Este modelo está diseñado para garantizar una gestión eficiente del 
talento humano al considerar dentro de su estrategia la selección, el desarrollo, la 
motivación y el control (Torres-Flórez et al., 2020).

En el caso del Modelo de Werther y Davis (1991) se basa su funcionamiento 
en la integración de las partes en donde estas colaboran entre sí, es un sistema 
que motiva a las áreas a trabajar de manera conjunta a través de insumos de 
recursos humanos que son transformados en beneficio de la organización como 
producto formado, capacitado y evaluado. Se considera que se ha generado un 
buen producto si este satisface las expectativas de los clientes. 

Finalmente, en el Modelo Carlos Bustillo, el autor diseña un modelo inte-
grador sistemático y funcional; los elementos que conforman este modelo son: 
fundamentos y desafíos, planeación y selección, desarrollo y evaluación, com-
pensaciones, servicio al personal, relaciones al sindicato y finalmente, perspecti-
va general de la administración del personal. Estos elementos se interrelacionan 
entre sí; entre ellos, forman un sistema como partes de un todo para volverse fun-
cional al conseguir los objetivos planteados por la gRH (Pinargote y Pico, 2023).

Adicionalmente, se concluye que la mayoría de las organizaciones estable-
cen como parte de sus políticas del área de recursos humanos perfiles de puesto. 
La intención de la empresa es que cada persona que es reclutada cumpla con sus 
especificaciones; sin embargo, el tema es mucho más complejo de lo que pare-
ce. En este sentido, no solo es definir los perfiles y seleccionar a los candidatos 
de acuerdo con ese perfil de la empresa. Se debe asegurar que sus colaborado-
res además de cubrir los requisitos para ser admitidos supervisen su desempeño 
buscando en todo momento que el trabajador esté satisfecho con lo que hace. El 
mgtH tienen el propósito de impulsar a las organizaciones para ser más produc-
tivas en el desarrollo de sus procesos e implementación de políticas de forma 
sistemática y funcional.

mateRIales y métodos 
La investigación de este artículo se realizó con base en una revisión bibliografía 
sistemática de artículos académicos y documentos de orientación científica so-
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bre mgtH por competencias laborales. Se utilizó una metodología lógica y con-
gruente que incluye la búsqueda, identificación del material de los últimos cinco 
años como método de inclusión, la selección de los estudios según el campo de 
investigación y finalmente el análisis crítico de los resultados obtenidos.

La búsqueda se realizó en diferentes bases de datos especializadas como 
Google Académico, Scopus, Scielo, Redalyc, Dialnet y biblioteca digital de la 
Universidad de Guadalajara. La revisión bibliográfica se complementa con la 
exploración de algunas referencias bibliográficas de los estudios selecciona-
dos, con el propósito de identificar información adicional pertinente (Hernán-
dez-Siampieri et al., 2006).

En cuanto a los criterios de inclusión de las referencias bibliográficas fueron: 
vigencia los últimos cinco años, idioma español, publicados por revistas científi-
cas, y tomando en consideración las palabras claves siguiente: (a) competencias 
laborales, (b) eficiencia, (c) talento humano y (d) modelos de gestión.

Se realizó un análisis crítico para identificar tendencias del mgtH por com-
petencias, se puso especial atención en la relación de las variables de talento hu-
mano, productividad, capacitación, evaluación, desempeño, perfiles de puesto, 
motivación, reclutamiento y selección de personal.

Se obtuvo como resultado de la revisión bibliográfica el análisis de 15 ar-
tículos. La selección fue rigurosa y concreta, los resultados se presentan en el 
desarrollo y conclusiones del presente artículo. Derivado de este análisis se iden-
tificaron algunos modelos de gestión de talento humano, tendencias, ventajas, 
desventajas, inconvenientes de implementación y mejores prácticas. 

Por lo tanto, esta es una investigación cualitativa, de tipo descriptiva, dado 
que el evento estudiado se expone enumerando de forma detallada sus caracterís-
ticas, se registran, analizan y se interpretan la totalidad de los datos arrojados por 
la muestra. Es un trabajo con enfoque administrativo económico, basado en el 
análisis del mgtH por competencias laborales, la técnica utilizada fue sustentada 
en la revisión bibliográfica sistemática de la literatura. 

En la Tabla 1 se presenta la matriz de fuentes bibliográficas de revistas ana-
lizadas que incluye: (a) autores, (b) nombre de la revista, (c) el contenido clave 
(d) el resumen de la aportación de la fuente.
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ResUltados y dIscUsIón
De acuerdo con la información seleccionada en este ejercicio de revisión sis-
temática de bibliografía de documentación científica, se concluye que el mgtf 
por competencias deberá ser congruente con el clima, la cultura y la planeación 
estratégica de la organización. Deberá diseñarse a la medida de las necesidades 
de la empresa. Los modelos analizados en este trabajo de revisión proponen di-
ferentes estrategias que deben adoptar las compañías para mejorar la calidad del 
capital humano, construir una ventaja competitiva de largo plazo para mejorar 
la eficiencia y eficacia del sistema productivo. El modelo planteado por Chia-
venato, proporciona un enfoque integral para reclutar, seleccionar, desarrollar, 
evaluar y retener a los empleados en línea con los objetivos y necesidades de la 
organización en la gestión de recursos humanos y la administración de personas 
Álvarez (2022) y Chiavenato (2011) (como se citó en Pinargote y Pico, 2023).

La investigación comprueba científicamente que el capital humano impacta 
de manera directa en el comportamiento del desempeño organizacional. Bajo 
este supuesto, se comprueba también que las organizaciones que invierten en 
su capital humano están invirtiendo en el valor más importante de la empresa. 
Este valor no solo la hace diferente de la competencia, sino también con muchas 
posibilidades de alcanzar logros importantes en su eficiencia y eficacia (Bernal 
et al., 2020).

Con respecto a las variables educación, años de experiencia e ingreso de 
un individuo que busca un puesto en el mercado laboral, los resultados arrojan 
que existe una relación significativa en estas variables. Es decir, mientras una 
persona tenga más años de educación y experiencia para desempeñar un puesto 
de trabajo, existe mayor posibilidad que su sueldo sea más elevado que otra que 
tiene subeducación y subexperiencia. Finalmente, se remarca que las ventajas 
que tiene el trabajador cuando invierte en su formación profesional y asumen 
que esta inversión le maximizará el valor del salario esperado (Pérez-Fuentes y 
Castillo-Loaiza, 2016).

ReflexIones fInales
Los responsables de gestionar el talento humano deben buscar alternativas via-
bles que les permita contar con el recurso humano idóneo para cada puesto, es 
decir candidatos potencialmente viables y disponibles para ser incorporados a la 
organización en los tiempos determinados por esta. El mgtH se han convertido 
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en una herramienta necesaria para atraer el talento potencialmente calificado y 
con capacidad de desarrollar las actividades de los puestos ofertados por la or-
ganización. Estos modelos representan un nuevo pensamiento metodológico que 
ayudan a mantener altos niveles de eficiencia que deben aplicarse según el tipo 
de empresa en la que se practica la gestión correspondiente. Por lo anterior, las 
organizaciones deberán orientar sus esfuerzos para diseñar y adoptar un mgtH 
que se adapte a sus necesidades, con el propósito de contar con una estrategia 
definida en la gestión del talento a través de procesos y herramientas (Madero, 
2023).

En este sentido, la gtH está integrada por procedimientos, lineamientos y 
políticas, por etapas; los cuales deben ser aplicados a todo el personal desde su 
ingreso, el cumplimiento de estas etapas garantiza a la organización un orden en 
la administración del talento humano. 

Por lo anterior, en esta investigación se comprueba que para las áreas de ser-
vicios como el sector turismo es fundamental que la gtH cuente con un modelo 
de gestión para reclutar, seleccionar, capacitar, evaluar, promover e incentivar a 
los colaboradores con el propósito de generar una ventaja competitiva de largo 
plazo. Al respecto, Flores-Quispe (2020) afirmaron en su investigación orienta-
da a analizar la incidencia de la gtH en la rentabilidad económica y financiera 
de las organizaciones del sector hotelero, que la gestión de personas es un área 
prioritaria en las organizaciones del sector hotelero, relevante en el alcance de 
las metas y objetivos institucionales, constituyéndose, como un eje que repercute 
y  es  significativo respecto a la rentabilidad económica (Flores-Quispe, 2020).

Así mismo, el mgtH por competencias se considera fundamental en la bús-
queda, reclutamiento y selección de personas. Algunos autores consultados 
como Percy-Zayas, Indira de la Caridad; Martínez-Delgado, Edith sugieren el 
uso de la tecnología para estos procesos argumentando que disminuye el vo-
lumen de documentación y se eliminan actividades que no agregan valor (Per-
cy-Zayas y Martínez-Delgado, 2023). En este sentido, la implementación del 
sistema automatizado favorece la gestión del proceso de selección del personal 
y permite procesar un mayor volumen de candidatos de manera ágil y confiable 
(Ramírez-Cáceres y Cudeiro-Cano, 2022).



estudios multidisciplinarios en gestión, sociedad y competitividad170

RefeRencIas
Aduna, M. A., García, E., y Chávez, É. J. (2017). Modelos de gestión de Recur-

sos Humanos. tepexi, Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del 
Rio, 4(8). https://doi.org/10.29057/estr.v4i8.2384

Ballivian, R. y Gonzales, C. (18 de enero de 2006). Nuevos modelos de gestión 
de recursos humanos. Gestiopolis. https://www.gestiopolis.com/nuevos-mo-
delos-de-gestion-de-recursos-humanos/

Basurto, R. D. y Yoza, N. R. (2022). Gestión del talento humano y su influen-
cia en la contratación de personal. Serie Científica de la Universidad de las 
Ciencias Informáticas, 15(6), 128-141. https://dialnet.unirioja.es/servlet/ar-
ticulo?codigo=8590747

Bernal, I., Pedraza, N., y Castillo, L. (2020). El capital humano y su relación 
con el desempeño organizacional. Espacios, 41(22), 214-227. https://www.
revistaespacios.com/a20v41n22/a20v41n22p14.pdf

Bernal Plaza, B. E. (2021). Transferencia de la planeación estratégica en la toma de 
decisiones: Un estudio de casos múltiples de la Gerencia del Talento Humano 
[tesis de maestría, Universidad de Manizales]. Manizales, Colombia. https://
ridum.umanizales.edu.co/items/4e991acf-283f-492d-855f-807bdae27205

Castro, K. V., Luna, K. A., y Erazo, J. C. (2020). Gestión de talento humano para 
la mejora laboral en el banco solidario. Telos, 22(1), 183-198. https://doi.
org/10.36390/telos221.13

Chavez González, M. C. y Fleitas Triana, M. S. (2023). Modelo de Gestión de Ca-
pital Humano orientado a la innovación. Revista Cubana de Administración 
Pública y Empresarial, 7(1), 1-14. https://doi.org/10.5281/zenodo.7820163

Cuesta Santos, A. (2011). Gestión de recursos humanos y del conocimiento: una 
tecnología de diagnóstico, planificación y control de gestión estratégica. Re-
vista de Ciencias Sociales (Ve), XVII(2), 287-297. https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=28022757008

De Sousa, M. (2001). Análisis de necesidades de entrenamiento basado en el 
modelo de competencias. Universidad Nacional Experimental Simón Rodrí-
guez. Caracas.

Fernández Solís, C., Villa Malla, M., Tinoco Ordoñez, J., y Pozo Calderón, E. M. 
(2023). El método DACUM y la gestión por competencias. Análisis consti-
tucional y caso de estudio en franquicia comercial en el Ecuador. Sur Acade-
mia, 10(19), 1-77. https://doi.org/10.54753/suracademia.v10i19.1740



171Modelos de Gestión de talento HuMano por coMpetencias laborales…

Flores-Quispe, L. R. (2020). Gestión del talento humano y rentabilidad del sector 
hotelero de la región de Puno. Revista Escuela de Administración de Nego-
cios, (87), 59-77. https://doi.org/10.21158/01208160.n87.2019.2410

Guerrero Allán, S. del P. (2020). Propuesta de un Modelo de Gestión para la 
ejecución de estudios de control en la gestión de talento humano a las ins-
tituciones públicas, para la Dirección de Control del Servicio Público del 
Ministerio del Trabajo [tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bo-
lívar]. Ecuador. https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7898/1/
T3426-MDTH-Guerrero-Propuesta.pdf

Hernández Mejía, J. (2018). Modelos de gestión de recurso humano: análi-
sis a las propuestas teóricas respecto a su contribución en la transición 
de recurso a capital humano, en el marco de la gestión del conocimiento 
organizacional [tesis de pregrado, Universidad del Valle]. Colombia. ht-
tps://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/18818/CB-
0586735.pdf?sequence=1

Hernández-Siampieri, R., Fernandéz-Collado, C., y Baptista, L. P. (2006). Me-
todología de la investigación. McGraw Hill. 87.191.86.244/rceis/registro/
Metodología%20de%20la%20Investigación%20SAMPIERI.pdf

Hinojosa-Galván, H. S. y Feria-Cruz, M. (2016). Innovación en la Industria Ho-
telera: un Estudio de Caso en Hoteles de 4 y 5 Estrellas en la Ciudad de 
Aguascalientes. Conciencia Tecnológica, (51), 32-37. https://www.redalyc.
org/journal/944/94446004005/html/

Huertas López, T. E., Suárez García, E., Salgado Cruz, M., Jadán Rodríguez, L. 
R., y Jiménez Valero, B. (2020). Diseño de un modelo de gestión. Base cien-
tífica y práctica para su elaboración. Universidad y Sociedad, 12(1), 165-
177. http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n1/2218-3620-rus-12-01-165.pdf

Madero Gómez, S. (2023). Percepción de la jerarquía de necesidades de Maslow 
y su relación con los factores de atracción y retención del talento humano. 
Contaduría y Administración, 68(1), 235-259. http://dx.doi.org/10.22201/
fca.24488410e.2023.3416

Percy-Zayas, I. de la C., y Martínez-Delgado, E. (2023). Diseño de un proce-
dimiento para el reclutamiento y selección online de candidatos. Ciencias 
Holguín, 29(1). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181574471001

Pérez López, A., Pérez Ramos, T., y Pérez Sabido, D. (2023). Diagnóstico de la 
gestión integrada del capital humano en la Universidad de Matanzas. Unver-



estudios multidisciplinarios en gestión, sociedad y competitividad172

sidad de Matanzas. https://rein.umcc.cu/bitstream/handle/123456789/2077/
U24_2303.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pérez-Fuentes, D. I. y Castillo-Loaiza, C. L. (2016). Capital humano, teorías 
y métodos: importancia de la variable salud. Economía, Sociedad y Terri-
torio, 16(52). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1405-84212016000300651

Pinargote, J. E. y Pico, M. E. (2023). Modelo de Gestión de Talento Humano 
como factor del desarrollo en centros de educación superior: revisión bi-
bliográfica. Recimundo, Revista Científica Mundo de la Investigación y el 
Conocimiento, 7(2), 117-131. doi:10.26820/recimundo/7

Ramírez-Cáceres, M. E. y Cudeiro-Cano, A. (2022). Desarrollo de tecnologías 
en la gestión de los procesos de capital humano. Ciencias Holguín, 28(3).
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181572159002

Santamaría, A., Hernández, H. G., y Niebles, W. A. (2020). Gestión estratégica 
de talento humano: su influencia sobrela satisfacción laboral en el sector 
hotelero de la costa caribe colombiana. Espacios, 41(38), 146-141. https://
www.revistaespacios.com/a20v41n38/20413815.html

Sinaluisa Lozano, M. V. (2023). Modelo de gestión del talento humano por com-
petencias en la planta de pintura de vehículos de la empresa CIAUTO de la 
ciudad de Ambato [tesis de maestría, Escuela Superior Politécnica de Chim-
borazo]. Riobamba, Ecuador. http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456
789/19335/1/20T01719.pdf

Torres-Flórez, D., Velasquez-Díaz, J., y Hernández-González, J. (2020). Impor-
tancia del reclutamiento y la selección del personal en el sector hotelero: 
caso Villavicencio-Colombia. Desarrollo Gerencial, 12(1), 1-23. https://doi.
org/10.17081/dege.12.1.3619

Vera-Barbosa, A. y Blanco-Ariza, A. B. (2019). Modelo para la gestión del ta-
lento humano en las pymes del sector servicios de Barranquilla, Colombia. 
Innovar, 29(74). https://doi.org/10.15446/innovar.v29n74.82059

Vera, L. D., Rivera, L., y Reyes, M. V. (2022). Gestión del talento humano para 
la mejora de los servicios turísticos. Avances, 24(1), 60-70.

Verjel, D. M. y Correa, I. T. (2023). Modelo de Gestión del Talento Humano en 
la Oficina Sisbén de San José de Cúcuta. Artículo de investigación. Producto 
del proyecto de investigación “Modelo de Gestión del Talento Humano en 



173Modelos de Gestión de talento HuMano por coMpetencias laborales…

la Oficina Sisbén de San José de Cúcuta”, desarrollado como requisito para 
optar al título de Especialista.

Westreicher, G. (01 de agosto de 2020). Gestión: Qué es, pasos a seguir y tipos.  
Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/gestion.html

Zamora, L. (13 de junio de 2022). El modelo de Besseyre Des Horts (1990). ht-
tps://prezi.com/p/epw5cahtvhig/modelo-de-besseyre-des-horts/



Estudios multidisciplinarios en gestión, 
sociedad y competitividad

se terminó de editar en abril de 2025
en el Centro Universitario de la Costa

Av. Universidad 203, delegación Ixtapa,
48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México.

http://www.cuc.udg.mx/?q=e-libro

La edición consta de 1 ejemplar.

Diagramación: Laura Biurcos Hernández
Diseño de cubierta: Candelario Macedo Hernández



Estudios multidisciplinarios en gestión, sociedad y competi-

tividad surge como una iniciativa para abordar, desde una 

perspectiva rigurosamente académica, los desafíos y 

oportunidades que enfrentan las organizaciones y la 

sociedad contemporánea en un entorno de constante 

cambio. Esta obra colectiva, compuesta por investiga-

ciones de diversos autores, se configura como una plata-

forma para el análisis crítico y la reflexión profunda en 

torno a temas clave en las áreas de la gestión empresarial, 

la sociedad y la competitividad. El enfoque multidiscipli-

nario ha permitido la integración de conocimientos pro-

venientes de distintas disciplinas, lo que enriquece con-

siderablemente el análisis de los problemas abordados.

Es importante señalar que la gran valía de este libro 

radica en que es el resultado de la incorporación tempra-

na a la investigación, cada capítulo es resultado del traba-

jo colaborativo de estudiantes de distintos programas 

educativos de pregrado y posgrado con investigadoras e 

investigadores del Centro Universitario de la Costa.


