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Asuntos y Alcance 
 

CONOCIMIENTO 
………………………………… 

 
Nos encontramos en la era de la economía del conocimiento, o eso dicen los expertos. Tal vez ha 
pasado ya un tiempo prudencial para dejar de llamarla “nueva” economía, sobre todo si tenemos 
en cuenta que algunas cosas que hasta hace poco considerábamos emocionantemente “nuevas” 
han resultado ser decepcionantemente comunes y sobradamente conocidas. 

¿Qué significa tener una “economía del conocimiento”? La economía actual es cada vez más 
dependiente de la tecnología. La tecnología digital ayuda a monitorizar el flujo de la informa-
ción, y esto, en cierto sentido, implica hablar de una economía del conocimiento. El valor de una 
organización está cada vez más localizado en intangibles tales como la estructura organizativa, 
los sistemas de negocio, la propiedad intelectual y las habilidades humanas, y, en este sentido, el 
conocimiento se ha convertido en un factor de producción. Las necesidades humanas se han 
transformado hasta el punto que, en el mercado, los consumidores se interesan en la ‘representa-
ción del conocimiento’ y en el valor de la innovación tanto como en la estética, el diseño, la 
marca, la utilidad de los productos, el valor añadido de los servicios, etc. Algunas de estos cam-
bios hacen que la economía del conocimiento sea, en cierto modo, “nueva”. 

Pero, ¿qué es esta cosa abstracta que llamamos “conocimiento”? ¿Y cómo hacemos para 
gestionarla? Ciertamente, es una entidad que va más allá de los sistemas TIC, o de los sistemas 
de gestión de contenidos, o del trabajo en grupo. A menudo, muchas de las cosas que se venden 
como sistemas de gestión del conocimiento no lo son. Sin duda, las nuevas tecnologías tienen la 
capacidad de procesar la información y transformar el conocimiento tácito de una empresa, pero 
el conocimiento también se encuentra en las charlas y comunicaciones informales, en la estructu-
ra de las redes de colaboración, en las narraciones personalizadas y en la formación continua. Es, 
de hecho, no menos que el núcleo del capital humano. El llamado “capital humano” no es fácil de 
medir, a pesar de los grandes progresos de la tecnología digital. 

Con o sin la ayuda de la tecnología, la gestión del conocimiento consiste en transformar el 
conocimiento personal en conocimiento ‘comunitario’, el conocimiento implícito e individual en 
comprensión explícita y compartida, y el sentido común cotidiano en diseños sistemáticos codifi-
cables en los sistemas de arquitectura de la información. 

No obstante, aún no hemos logrado dejar atrás el conocimiento tácito y la subjetividad indi-
vidual. Por el contrario, emergen con más fuerza que nunca valores como la inspiración, la ima-
ginación y la creatividad. 

La gestión del conocimiento debe perseguir la institucionalización de la acción colaborativa y 
del intercambio de conocimientos. Esto conducirá a las organizaciones a no “reinventar la rueda” 
continuamente. Las buenas lecciones se aprenden de los errores y es necesario compartir estas 
lecciones. Con una buena cultura de gestión del conocimiento, disminuye el peligro de desapari-
ción de conocimiento cuando una persona clave abandona una organización. Organizar el conoci-
miento conlleva trabajo extra al comienzo, pero, sin duda, el efecto a largo plazo es beneficioso. 

Ahora que estamos gestionando conocimiento como nunca antes, debemos preguntarnos: 
¿qué es esto que estamos manejando? En términos cartesianos, podríamos decir que el conoci-
miento es el proceso de conectar la sustancia mental con la sustancia material del mundo. El 
conocimiento no es una cosa grabada (datos, información), o por lo menos, no es sólo eso. El 
conocimiento es también una forma de acción. Se puede conocer experimentando (comprensión 
profunda, intuiciones o juicios basados en una inmersión extendida en una situación particular, o 
bien manejando herramientas), o conceptualizando (conocer los conceptos y teorías subyacentes 
a una disciplina o a un sistema en particular), o mediante el análisis (vincular la causa con su 
efecto, las razones o intereses con los comportamientos, los propósitos o las intenciones con los 



 
 

 
 

resultados), o por aplicación (hacer algo nuevo o de nuevo). Estas son algunas de las formas en 
que procede el conocimiento. 

¿Y por qué es bueno adquirir el conocimiento? Por un lado, se crea un tipo diferente de or-
ganización. Esta organización es una en la que ciertos tipos de conocimiento ascienden a niveles 
más altos de validez. Este es el conocimiento que ha sido elaborado colectivamente, bien docu-
mentado, revisado y aprobado por otros colegas. Este conocimiento se convierte en autoridad en 
la medida en que los procesos de construcción del conocimiento se hacen transparentes. Y la 
transmisión unidireccional del conocimiento (de arriba a abajo, de expertos a novatos, de la or-
ganización al cliente) se sustituye por un conocimiento basado en el diálogo. 

 
 

CULTURA 
………………………………… 

 
La nuestra es una época en que las organizaciones son impulsadas por la cultura, o al menos esto es 
lo que muchos gurús en gestión de organizaciones afirman. Esto contrasta directamente con el 
énfasis en el sistema y en la estructura propia de épocas anteriores, cuando la gestión se consideraba 
una ciencia exacta. 

En la micro escala, los equipos son impulsados por valores compartidos. En la escala corpo-
rativa, los empleados se adaptan a los valores de la organización. En una escala comunitaria o de 
mercado local, las organizaciones tratan de aproximarse a los clientes y de establecer estrechas 
relaciones con la cadena de suministro. Y en la escala macro o global, las organizaciones se en-
frentan a un mercado mundial en el que las culturas y las sociedades varían enormemente. 

La cultura es un factor clave en una organización, no porque aporte una dinámica unificadora 
de valores compartidos y de una visión singular, sino porque permite tener una dinámica de diver-
sidad productiva. Es la diversidad que se encuentra en el corazón de las culturas organizacionales, 
incluyendo áreas cotidianas como la gestión de recursos humanos, la estrategia de diversificación 
de productos y servicios, la ventas y el marketing en una gran variedad de nichos, y la gestión de 
las relaciones con los clientes, que no tiene porqué ser la misma para dos clientes diferentes. 

 
 

CAMBIO 
………………………………… 

 
Estamos en una época de grandes cambios: unas veces, liberadores; y otras veces, traumáticos. 
Las organizaciones se ven golpeadas constantemente por fuerzas externas: tecnológicas, mercanti-
les, políticas y culturales. Y tienen ante sí el reto de ser cada vez más eficientes, eficaces, produc-
tivas y competitivas. ¿Cómo pueden estas organizaciones alcanzar la maestría activa en la gestión 
del cambio en lugar de ser meros agentes pasivos o reactivos? ¿Cómo podrían cambiar las organi-
zaciones espontáneamente como consecuencia únicamente del impulso generado por las personas 
que las conforman, en lugar de esperar a que cambie la organización en abstracto, o en lugar de 
que los líderes arrastren al resto? Una organización no funcionará si no es capaz de aprender, en 
un sentido colectivo, así como de velar por la formación y el aprendizaje continuo de las personas 
que pasan sus días en el trabajo. Fracasará si no se ve a sí misma como un lugar de continua rein-
vención personal y corporativa, y de transformación individual e institucional. La organización, y 
cada persona dentro de ella, debe ser un agente de cambio en vez de un objeto de cambio. 

El Congreso, la Revista, la colección de libros Gestión y Organización y el Blog de Noticias 
tratan de abordar cómo el conocimiento, la cultura y el cambio se manifiestan en las organizacio-
nes. Los artículos abarcan tanto análisis teóricos generales hasta estudios de caso detallados que 
versan sobre estrategias prácticas o sobre la manera de convertir en valores tangibles los intangi-
bles de las organizaciones, la conversión del conocimiento tácito en explícito. 
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El cerebro gestor del conocimiento 
José Ovidio Salamanca López, Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Colombia 

Resumen: El cerebro es uno de los sistemas que hace parte del gran sistema: el ser humano; de gran complejidad y los 
procesos bioquímicos y eléctricos que intervienen en su funcionamiento son tan precisos y de gran cuidado, que diversas 
actividades, sustancias ingeridas, aspiradas o inyectadas alteran su funcionamiento o lo pueden deteriorar o dañar. El 
cerebro, se representa generalmente en forma de un grueso ovoide con la extremidad posterior más amplia respecto a la 
anterior, ocupa gran parte del cráneo, incluida la fosa craneal posterior. El volumen y el peso son variables según la edad, 
la forma del cráneo etc., y además se distinguen claramente según el sexo (Nieto, 1991). En la era del conocimiento y de la 
información, se adquiere cada vez más compromiso con las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, que 
cada vez se van implicando más, volviéndose en muchas actividades del ser humano, indispensables. Así, el campo de la 
educación no escapa al compromiso de mediar el aprendizaje con tecnologías. Hoy las tecnologías, tanto blandas como 
duras, se aplican en diversas actividades, relacionadas con el comportamiento del ser humano; es así que la Inteligencia 
Artificial, Algoritmos Genéticos, Lógica Fuzzy, Neuromarketing y otras área del conocimiento, realizan esfuerzos grandes y 
constantes por estudiar la estructura y el comportamiento del cerebro humano; dentro de las muchas actividades que realiza 
el cerebro, está la de almacenar información a largo plazo o corto plazo y poderla recuperar, ello comprometiendo las 
Ciencias Cognitivas, permitiendo determinar, encontrar, descubrir, generar y descubrir conocimiento. Actualmente se 
indaga sobre qué metodologías a nivel activo se pueden comprometer para el diseño y desarrollo de un ambiente de apren-
dizaje como apoyo al aprendizaje de los Fundamentos de Contabilidad, para estudiantes de Administración; así como de-
terminar el conocimiento y las competencias del nuevo administrador para administrar y gestionar las organizaciones de 
hoy y del futuro. Logrando encontrar otra dinámica, se propone incursionar en el Neuromarketing, área del conocimiento 
novísima, que ha realizado investigaciones con resultados importantes respecto a la motivación, fijación y recordación de 
las marcas y/o productos para su posterior consumo; retomando esos logros alcanzados por el Neuromarketing, se propone 
incluir algunos para influir en el aprendizaje del estudiante, como un elemento más y novísimo a tener en cuenta en el diseño 
y Construcción del ambiente de aprendizaje.  

Palabras clave: cerebro, conocimiento, gestión del conocimiento, información, administración 

Abstract: The brain is one of the systems that is part or component of the human being, and highly complex biochemical and 
electrical processes involved in its operation are as accurate and great care, a number of activities, substances ingested, 
injected or aspirated alter operation or they may deteriorate or damage. The brain, is generally represented as an ovoid with 
the rear end thickness larger over the prior, occupies most of the skull, including the posterior fossa. The volume and weight 
vary by age, skull shape etc., and also clearly distinguished by sex (Nieto,1991). In the information age, in the age of 
knowledge, growing commitment to ICT, Information Technology and Communication is acquired, which increasingly are 
going committing more, turning in many human activities, essential being. Thus, the field of education is no exception to the 
commitment to mediate learning technologies. Today technologies, both soft and hard, are applied in various activities 
related to human behavior; Thus Artificial Intelligence, Genetic Algorithms, Fuzzy Logic, Neuromarketing and other area of 
knowledge, make great and constant efforts to study the structure and behavior of the human brain; among the many activi-
ties of the brain, is to store long term or short term and to be able to retrieve information, this engaging Cognitive Sciences, 
allowing to determine, find, discover, generate and discover knowledge. The research, this is in progress and investigates 
methodologies active level that can commit to the design and development of a learning environment to support learning of 
Accounting Fundamentals, Student Body; and to determine the knowledge and skills of the new administrator to administer 
and manage the organizations of today and tomorrow; you managing to find another dynamic intends to venture into the 
Neuromarketing, newest area of knowledge, which has conducted research with important results regarding motivation, 
fixation and recall of brands and / or products for later consumption; retaking these achievements Neuromarketing, is pro-
posed to include certain to influence student learning, as a brand new item and to consider in the design and construction of 
the learning environment. 

Keywords: Brain, Knowledge, Knowledge Management, Information Management 
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Memoria e información 

El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. (Plutarco) 

La única práctica gerencial que ahora es constante, es la práctica de acomodarse constantemente a los 
cambios. (William G. McGowan) 

No hay necesidad de templos, no hay necesidad de filosofías complicadas. Nuestro propio celebro, 
nuestro propio corazón, es nuestro templo. Mi filosofía es la bondad. (Dalai Lama) 

os estímulos se denominan la entrada de datos o información, las actitudes, las expresiones y 
en general el comportamiento se consideran como la respuesta o salida determinada o in-
fluenciada por unos procesos internos individuales frente al estímulo. 

La memoria es considerada inicialmente en forma pasiva y subordinada al pensamiento, un al-
macén de datos de recuerdos y experiencias que se traen en forma automática; hoy considerada 
como el conocimiento de una persona que le sirve para realizar las actividades para sobrevivir, po-
derse comunicar y adaptarse al medio (Puente, 1996). 

La memoria y el resultado de la misma (Monroy, 2005), es una actividad altamente compleja, 
que está determinada por factores como la motivación, la formación y retención, la elección de un 
plan y el conjunto de operaciones para llevarlo a cabo, proceso mediante el cual es almacenada la 
información en el sistema cognitivo, haciendo que se vea afectado con la nueva información. 

La memoria a largo plazo está comprometida con la memoria semántica, la que almacena las rela-
ciones, significados y reglas (Stemberg, 1987), también según Tulving (Puente, 1996), es la que almace-
na el lenguaje y los hechos, diferenciándose de la memoria episódica o de corto plazo; ésta clasificación 
la determina según la naturaleza de la información almacenada y su poder de recuperación en el tiempo.  

Esquema del sistema de procesamiento 

La generación de la estructura cognitiva, fundamentada en la memoria semántica, implica la rela-
ción que tiene el sujeto frente al entorno donde se encuentre del cual realiza una representación del 
mismo desde lo que conoce; cómo es capaz de hacer abstracciones de ese entorno de acuerdo a lo 
que tiene almacenado, a su conocimiento, a su experiencia, logrando relacionar los diferentes con-
ceptos y poder expresar una representación propia e individual. (Figura 1) 

Figura 1: Interacción Sujeto y su entorno 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

L 
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SALAMANCA: EL CEREBRO GESTOR DEL CONOCIMIENTO 

Lo anterior dará origen a los mapas conceptuales, que fundamentan el aprendizaje significativo 
expuesto por Ausbel y tiene por objeto representar relaciones significativas y jerárquicas; las redes 
semánticas están clasificadas dentro de los modelos proposicionales que pueden expresar la relación de 
la representación del conocimiento y que a su vez estos están referenciados desde la manera como se 
almacena información en el cerebro, la memoria, lográndose realizar un paralelo con el comportamien-
to de la red neuronal en el cerebro humano, haciendo representaciones a través de nodos y arcos; de 
otra parte la relación de los diferentes sentidos del ser humano, con el comportamiento del cerebro, y 
como estos activan y tejen redes mediante grupos de neuronas especializadas en diferentes tareas; 
ejemplo, el sentido de visión, según investigaciones se ha encontrado que con la repetición de movi-
mientos oculares deliberadamente, tiene un efecto beneficioso sobre pensamientos y emociones del 
individuo, logrando que imágenes y pensamientos negativos desaparezcan o disminuyan su carga 
emocional; método (EMD. Desensibilización por el Movimiento Ocular) (Shapiro, 1997). 

Desde la Psicología de la Cognición, se ha revisado el procesamiento de información, encon-
trando tres tipos de memoria (Figura 2), que le permiten al ser humano capturar del entorno o desde 
su imaginario, mediante la percepción de características que para cada ser humano son de carácter 
particular y que le permiten interpretar el mundo real y de acuerdo a su visión almacenar, procesar 
datos e información que le admiten de nuevo almacenar, reflexionar y aprender. 

Figura 2: Esquema procesamiento de Información 

Fuente: Hardy, 2000. 

La información del entorno ingresa a la memoria sensorial, ésta la mantiene por un tiempo corto (entre 
0,5 y 1,0 segundos en el sistema visual), tiempo suficiente para que seleccione el individuo qué atender para 
un procesamiento subsiguiente. Esta memoria sensorial contiene todo lo que afecta nuestros sentidos. 

Cognición 

La Teoría Cognitiva está relacionada directamente con los términos: lenguaje, pensamiento y cono-
cimiento. La memoria y aprendizaje están relacionados con el almacenamiento de conocimiento o 
información, a su vez con la experiencia, elementos herenciales, entornos, madurez intelectual refe-
renciada con el cociente intelectual para lograr explicar en el estudiante la forma cómo desarrolla el 
proceso de aprendizaje y poder en algún momento concebir una representación del conocimiento. 

El cognitivismo deja de lado la orientación mecanicista, pasiva del conductismo y presenta al 
sujeto como parte activa de la generación de conocimiento partiendo de la información que una vez 
que se registra y se organiza como primeros pasos, para luego lograr realizar su reorganización y 
reestructuración en el aparato cognitivo del sujeto participante en el proceso de aprendizaje.  

Clarificando que esta reestructuración no se reduce a una tarea de asimilación y acomodación, 
sino a una construcción activa y dinámica del conocimiento. Es decir, los procesos que realiza el 
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sujeto con ese conocimiento inicial o de entrada, son la base para construir o generar un nuevo co-
nocimiento, (Legrenzi, 1986), afirmando que ese conocimiento inicial ha cambiado. En términos 
piagetianos, es la acomodación de las estructuras de conocimiento a la nueva información. 
Al enfoque Cognitivo se le da importancia cuando se revisa desde una perspectiva teórica que estu-
dia los procesos psicológicos que aportan en la construcción del conocimiento que los estudiantes 
capturan en su mente del mundo real y se presenta una reflexión en sí mismos. (Pozo, 1997). 

Se hará referencia al Conductismo donde el conocimiento que se adquiere a través del concepto 
de estímulo – respuesta, dará origen a la Teoría del Condicionamiento. (De Vega, 1984). 

La Teoría Estructuralista de Piaget, permite plantear que el ser humano construye estructuras 
mentales, y requiere de una mirada holística frente al aporte desde otras disciplinas que le permite 
que en algún punto confluyan y que puedan aportar al descubrir del conocimiento y la construcción 
de significados; el conocimiento es obra de la experiencia del hombre, de tal forma que se relaciona 
con su entorno y los elementos que encuentra en ese entorno, junto a la imagen y el significado que 
el ser humano puede construir desde los diferentes conceptos y como se relaciona con los otros y el 
entorno, para poder expresar dichos significados y abstracciones mediante el uso de símbolos; por 
ello el conocimiento es inconcebible sin el lenguaje; es el producto de la relación y expresión del ser 
humano con su entorno. (Estévez, 2002). 

Metacognición 

Se puede definir como el conocimiento que el individuo puede generar a partir del conocimiento 
que posee, desde su conocimiento y experiencia, sus limitaciones y capacidades frente a las activi-
dades del pensamiento (Nickerson, Perkins, Smith, 1990), se puede también entender como la capa-
cidad del estudiante para controlar, regular, autocontrolar, autoregular, autoalimentarse respecto a su 
aprendizaje. Además permite que el estudiante pueda encontrar, plantear y diseñar las estrategias y 
el camino para lograr el objetivo u objetivos. 

La Metacognición se refiere a la capacidad de estar consciente de los procesos de aprendizaje y 
poder hacer el rastreo o trazabilidad de los mismos, (Peters, 2000), identificando dos componentes 
básicos y fundamentales, desde lo metacognitivo del conocimiento, que se refiere a la identificación 
de los procesos cognitivos y su control, y las experiencias sobre las cuales reflexiona, considerando 
las estrategias de planeación, monitoreo y evaluación de dichos procesos cognitivos. (Flavell, 1993). 

Cuando el sujeto es capaz de reflexionar sobre su propio cocimiento, le permite trazar objetivos frente a 
su aprendizaje e incidir sobre la dirección y alcance de sus propios procesos cognitivos. (Maldonado, 2000).  

Se considera la Metacognición como una dimensión de la inteligencia, importante y fundamental pa-
ra el aprendizaje del sujeto; cuando el sujeto es más reflexivo que otros, tiene mayor poder y facilidad 
para plantear estrategias para la solución de problemas, es capaz de generar mayor cantidad de informa-
ción, lograr una mejor secuencia de actividades y alcanzar soluciones más flexibles. (Maldonado, 2000). 

La importancia de la metacognición, base para el aprendizaje, se fundamenta en que todo sujeto, se 
encuentra y se enfrenta constantemente a nuevas tareas de aprendizaje y de aplicación del conocimiento 
que posee y de la reflexión que realiza respecto a este. De esto se desprenderá el concepto de autonomía, 
afirmando que en la medida en que el sujeto reflexiona sobre su propio aprendizaje y lo relaciona con su 
entorno, estará dando paso al autoaprendizaje, aprender a aprender, a la auto regulación, al auto control y 
la auto planeación para el logro de objetivos fijados de aprendizaje. (Molina, 2002). 

Elaboración de Ambientes y desarrollo de procesos 

La construcción de ambientes de aprendizaje, mediante la aplicación de software mediado por hardwa-
re, ha pasado de ser un “presentador de información”, a presentarse como un objeto didáctico interac-
tivo que se puede elaborar a partir de la representación del conocimiento (Maldonado, 1997), facilitan-
do en el estudiante su interacción y logrando una mayor motivación e impacto en su aprendizaje. 

El papel de las TIC dentro de la educación, se convierten en elementos de apoyo en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, diseñando y construyendo ambientes de aprendizaje fundamentados en 
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procesos cognitivos y metacognitivos, que propicien el aprendizaje, logrando modificar en el estu-
diante su estructura cognitiva. 

Lo anterior también permite que el docente piense y reflexione sobre su quehacer educativo, 
convirtiéndose en un investigador y diseñador de estrategias y didácticas nuevas dentro de su papel 
en la práctica pedagógica, tomando en su conjunto como referente el entorno y las diferentes varia-
bles que puede encontrar para innovar. 

Así las tecnologías están, ofreciendo una multiplicidad de posibilidades, de combinar y aplicar, 
encontrando diferentes formas de trabajar, dejando la creatividad y la innovación para que sean 
utilizadas de forma más eficiente, eficaz y efectiva en lo que se refiere a mejorar y lograr el aprendi-
zaje en el estudiante y en el futuro profesional, que le permita aportar en el desarrollo y sostenibili-
dad de las organizaciones.  

La alfabetización computacional y el apoyo en las didácticas de aprendizaje, ha girado en torno 
a la capacitación de los actores partícipes en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el manejo y 
aplicación de las TIC. Para ello se hace necesario que el profesor, tutor y/o mediador del aprendizaje 
esté en posibilidad de asumir la responsabilidad de usar las TIC en los procesos de aprendizaje, 
logrando reflexionar sobre la importancia de estos en las novísimas arquitecturas de aprendizaje y 
comunicación, asumiendo que éstos deben ser los abanderados de incursionar, apropiar y aplicar las 
TIC y su capacidad para su aplicación pedagógicamente. 

Así la informática, los OVAS y los AVAS, se convierten en elementos de apoyo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, permitiendo plantear escenarios novísimos que propicien el aprendizaje. 
(Molina, 2002). 

Respecto a los ambientes de aprendizaje, Bransford, dice que se deben tener en cuenta en estos, 
el individuo y que dicho ambiente debe estar “centrado en quien aprende”, que se ha de tener espe-
cial atención y cuidado de los conocimientos, habilidades, actitudes y creencias que los sujetos que 
aprenden tienen consigo y que están presentes en el sujeto y que los llevan cuando están frente al 
entorno de aprendizaje; de otra parte tomando que dicho ambiente debe estar “centrado en el cono-
cimiento”, se ha de preguntarse al momento de construir el ambiente de aprendizaje, qué conoci-
mientos trae el sujeto que aprende y que se quiere que él aprenda; para de esta forma lograr cons-
truir estrategias para alcanzar su reflexión y aprendizaje; y por último “centrado en la evaluación”, 
aquí la pregunta es cómo se logra plantear y aplicar una evaluación que pueda validar o confrontar 
lo aprendido con referencia a lo que se fijó como objetivo de aprendizaje. (Bransford, 2007). 

Generalidades 

La mayoría de los programas de las Universidades, Instituciones de Educación superior, Institutos 
Técnicos, Tecnológicos y de Educación no Formal que ofrecen Administración de Empresas, Ad-
ministración Financiera, Administración Hotelera, entre otras; incluyen en sus planes de estudio 
uno, dos y hasta tres cursos de contabilidad, lo cual nos induce a pensar que es un área importante 
para cualquier administrador y con mayor razón para nuestro egresado que debe presentar fortaleza 
en competencias en lo referente al campo financiero.  

De acuerdo con lo expuesto, se considera, que el enfoque más coherente y pertinente para ser 
aplicado en el desarrollo y construcción del software es el Constructivismo, en razón a que es posi-
ble modelar una estructura lógica fomentando la solución de problemas, el desarrollo conceptual y 
la interacción y participación activa del sujeto.  

Además, al desarrollar el software estará brindando una nueva posibilidad por una parte al estu-
diante de encontrar un nuevo ambiente para aprender los fundamentos de contabilidad y reforzar los 
elementos conceptuales y prácticos de la misma, así como a las instituciones de encontrar, nuevas 
metodologías y didácticas que posibilite y medie respecto a cuál es el nuevo conocimiento, estrate-
gias y competencias del nuevo administrador para lograr administrar y gestionar conocimiento e 
información en las organizaciones de hoy y del futuro. (Canós, 2010). 

También estará dando nuevas luces y nuevos espacios para investigar sobre el uso de Tecnolo-
gías de la Información aplicadas a la enseñanza de la contabilidad, ya que específicamente en esta 
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área es muy poco lo que se ha investigado y desarrollado, ayudando también en la consecución de 
un mejor nivel educativo e incentivando líneas de investigación en este campo, aportando en alguna 
medida al proceso de calidad en el campo académico. También con los resultados encontrados, 
estarán aportando al novísimo campo, según investigación del modelo virtual para el aprendizaje de 
la Contabilidad adaptado al crédito europeo. (Martin, 2010). 

Al referirse al conocimiento, no debe limitarse a las representaciones que se hacen de los con-
ceptos y de los objetos en nuestra mente, sino más bien, del proceso crítico mediante el cual el estu-
diante va organizando ese conocimiento, va superando los condicionamientos y situaciones espon-
táneas hasta construir un conocimiento sistemático, ordenado y coherente. Esto permite hablar del 
desarrollo y construcción de la Cultura mediante el concepto de procesos como lo son, la percep-
ción, los símbolos, el lenguaje, la inferencia y como resultado la acción.  

En la medida, en que el individuo adquiere un conocimiento este realmente se cimenta y se fija-
rá, si, en él encuentra que ese conocimiento se relaciona o lo puede relacionar con su entorno y 
adquirido este conocimiento le permitirá generar nuevo conocimiento o encontrar nuevo conoci-
miento para influir en su entorno y mejorarlo, influyendo en sus estructuras de aprendizaje.  

La Teoría Cognitiva recolectando una gama de visiones, pretende mostrar que el conocimiento 
es un proceso por el que pretendemos reproducir, a nivel de nuestra conciencia, la realidad con la 
cual se tiene contacto. Pero esa reproducción mental de la realidad no es total, (absoluta); no se 
puede agotar en el acto del conocimiento lo que el objeto es en si, de ahí diferentes interpretaciones 
y aprendizaje sobre el mismo objeto; por el contrario, el conocimiento es un proceso gradual hasta 
alcanzar un conocimiento más riguroso, más preciso y más acorde con la realidad y su entorno.  

Las Ciencias Cognitivas se conciben como confluencia de varias ciencias dentro de las que se desta-
can la Inteligencia Artificial, basada inicialmente en los símbolos, construcción de bases de conocimien-
to, modelos matemáticos y los algoritmos genéticos, permitiendo encontrar nuevos modelos fundamenta-
dos en el conexionismo. Desde la teoría del conexionismo junto con las neurociencias, la lingüística y la 
Psicología Cognitiva, llevarán a plantear modelos de la estructura del cerebro, logrando mediante la teoría 
de las redes neuronales hallando un procesamiento altamente paralelo y distributivo en el cerebro, lo-
grando plantear un isomorfismo con el computador y concretamente con el procesador.  

Retomando lo anterior, se puede afirmar que con la aparición del computador se orienta la intención 
de convertirlo en un instrumento que facilitará el estudio de la inteligencia humana y a esta intención 
responde la inteligencia artificial , la cual incorpora la identificación de la estructura, de la forma como 
funciona la mente humana, el cerebro y desarrolla su simulación, aportando tecnologías novísimas, entre 
ellas, sistemas expertos, redes neuronales y la lógica difusa; todos íntimamente relacionados con la Teo-
ría Cognitiva, en la medida en que trata de construir modelos inteligentes. (Ardi, 2005). 

Luego, el conocimiento está en una continua adaptación, (el conocimiento es propio del ser 
humano, éste es quien sistematiza ese conocimiento y lo adecua según sus necesidades y el en-
torno), donde el sujeto se enfrenta con una realidad cambiante y dinámica respecto al espacio, el 
tiempo, las experiencias tanto internas como externas del ser humano; la relación del ser humano 
con sus semejantes y con su vivencia; por ello las Ciencias Cognitivas deben ser dinámicas, cam-
biantes y en ningún momento absolutas. 

Metodología 

Esta investigación se ha clasificado como cualitativa y cuantitativa, ya que se han propuesto y desa-
rrollado actividades como revisión del estado del arte, encontrando que muy poco se ha realizado 
alrededor del aprendizaje de los fundamentos de la contabilidad, tanto a nivel teórico como en la 
construcción de software didáctico en esta área específica. 

De otra parte se han revisado los diferentes modelos pedagógicos de mayor difusión; como el 
modelo pedagógico tradicional, el cual enfatiza en la formación del carácter, mediante la voluntad, 
la virtud y el énfasis en la disciplina; el modelo pedagógico romántico, donde el niño es el centro, 
debe darse y dejar la expresión libre y espontánea de los niños, no interesa el contenido del aprendi-
zaje; el modelo pedagógico conductista, donde interesa el contenido del aprendizaje, pero se hace 
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énfasis en la necesidad de atender las formas de adquisición y las condiciones del aprendizaje de los 
estudiantes; el modelo pedagógico social, éste propone el desarrollo en diferentes direcciones (mul-
tifacético), revisando o teniendo en cuenta las capacidades e intereses del estudiante; estos modelos 
entre otros son referentes importantes a tener en cuenta en el diseño y desarrollo del software.  

También para esta investigación se han realizado instrumentos como encuestas y entrevistas, 
que se han aplicado a los estudiantes y a los docentes del curso de fundamentos de Contabilidad, 
etapa en la que se encuentra la investigación.  

Además se aplicarán instrumentos a las organizaciones (Pymes) con el fin de determinar las necesi-
dades de información y conocimiento que requieren para su permanencia en el mercado, así como la 
forma y contenidos, estrategias para la enseñanza y aprendizaje para la formación del futuro profesional. 

En la Figura 3, se muestran los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a los estu-
diantes y docentes, logrando identificar la necesidad de construir estructuras de software que ayuden 
en didácticas y metodologías para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias administrativas y con-
tables del nuevo estudiante y del futuro profesional en estas ciencias. 

Figura 3: Resultado aplicación instrumento 
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Fuente. Elaboración propia, 2014. 
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Desde la Figura 4, se observan también resultados al evaluar los instrumentos; aplicados a la 
población objetivo, que los estudiantes afirman que les gustaría interactuar con un software que les 
sirviera de apoyo para su aprendizaje; de otra parte cruzando los resultados de las preguntas 2, 3 y 5, 
orientan a fomentar el concepto del hipertexto y el juego de los colores como formas didácticas de 
aprendizaje lo mismo que la utilidad de aplicar los mapas conceptuales como forma de recordar y 
aprender mejor los contenidos relevantes de un tema en especial. 

Figura 4: Resultado respuestas instrumento aplicado 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
 

También se revisa desde el resultado de las preguntas 4, 8 y 9, cómo se debe inducir al estu-
diante a reflexionar sobre lo que pretende aprender y además cómo lo relaciona con su entorno y 
aplicación práctica. De las respuestas dadas a las preguntas 8, 9, 10 y 11, junto con las anteriores 
respecto a características que se deben tener en cuenta cuando se analice, se diseñe y se construya el 
ambiente de aprendizaje. (Reflexión – Aplicación – Ambiente de estudio). 

El conocimiento y las organizaciones 

En la etapa en la que se encuentra la presente investigación, indaga sobre las organizaciones, qué 
conocimiento requiere el profesional en administración que le permita ser competente y proactivo 
en la administración y gestión de las organizaciones, dado el cambio que se ha dado en la sostenibi-
lidad y permanencia de las organizaciones, hoy fundamentadas en el conocimiento, la información y 
la comunicación; para ello se ha revisado el estado del arte y se están construyendo instrumentos 
que permitan identificar lo anterior; se revisan también fuentes teóricas alrededor de estas temáticas 
que permita la construcción del marco teórico. 

El conocimiento se presenta como una relación entre la conciencia y el objeto, el sujeto y el ob-
jeto, así este dualismo del sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento; (Hessen, 2010). 
Luego, si se reflexiona sobre el qué hacer humano y el qué hacer de las organizaciones, tendríamos 
que hablar también de una dualidad, en la cual el objeto son las organizaciones con todos sus com-
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ponentes vista con una mirada holística y el sujeto (stakeholder), de las organizaciones que son 
capaces de abstraer las principales características tanto de las organizaciones como del entorno 
donde están inmersas estas, para plantear alternativas estratégicas para la administración y gestión 
de las empresas, primero conociéndolas e interpretándolas y segundo lograr gestionarlas en entornos 
cambiantes y dinámicos, fundamentadas sobre la base del conocimiento y de la información. 

Resultado de lo anterior, se tiene que los individuos relacionados con la organización (stakehol-
der), tienen la posibilidad, de crear, de intercambiar y de utilizar información y conocimiento; lo-
grando identificar el capital humano, el capital relacional social y el capital estructural; para lograr 
plantear e implementar modelos de negocio estratégicos que permitan la sostenibilidad de la organi-
zación en el tiempo; Figura 5, mediadas y potenciadas por la utilización y aplicación de las TIC, 
constituyéndose en un componente clave de las organizaciones.  

Los colaboradores y constructores de una organización, a través de la mediación tecnológica, 
son actores activos con potencial de creación y participación en una dinámica incluyente frente a la 
estructura y modelo de negocio planteado y desarrollado por la organización. 

Figura 5: Elementos constitutivos de las Organizaciones de Hoy 
 

 
Fuente. DebaTIC: “Tecnologías convergentes para una economía en crecimiento”. SELA, Caracas, 
29 de noviembre de 2012 
 

Las organizaciones han de lograr encontrar una estructura organizacional que permita cimentar 
una cultura organizacional coherente con sus propósitos y que logre fusionar y relacionar todos sus 
componentes fundamentados en la gestión del conocimiento y de la información.  

Cerebro – aprendizaje y neuromarketing 

La biología es importante y básica para la psicología del aprendizaje y la cognición, ya que existen 
mecanismos fisiológicos responsables del condicionamiento, el aprendizaje, el procesamiento de 
datos e información, memoria y pensamiento tratados y estudiados por los psicólogos, pasando a ser 
relevante hoy en estudio e investigación de los compromisos fisiológicos en el aprendizaje y la 
memoria; así como la biología vista e investigada desde la evolución del cerebro humano. 
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Los estudios de la neurociencia, se remontan a los hallazgos y teorías de Franz Joseph Gall 
(1820), realizando estudios comparativos y anatómicos entre el cerebro humano y el cerebro animal, 
con la idea que las diferentes funciones psicológicas estaban en órganos distintos del cerebro; sin em-
bargo Donald Hebb, hacia 1949, propuso que los mecanismos de aprendizaje y los lugares de almace-
namiento de la memoria, residen en el cerebro y no de forma individual en neuronas, sino en grupos 
organizados de neuronas, y que existen conexiones no necesariamente adyacentes entre grupos de 
neuronas, sino que pueden darse dichas conexiones entre células de diferentes partes del cerebro.  

Así hace su aparición la teoría conexionista, como fundamento de las redes neuronales, dando 
paso a la nueva arquitectura planteada, como una red de intricados y complejos circuitos neuronales, 
que son los que permiten almacenar y procesar información mediante las entradas, conexiones entre 
grupos de neuronas, procesamiento y entregando salidas. 

La arquitectura de la cognición vista desde la teoría conexionista, consiste en múltiples unida-
des de computo, donde las neuronas reciben múltiples conexiones dendríticas de muchas otras neu-
ronas del sistema nervioso, donde las neuronas reaccionan a la suma de todas las descargas de en-
trada que reciben desde sus conexiones dendríticas de entrada, de tal forma que si la neurona 
alcanza el nivel general de excitación en la sinapsis, descargará un potencial axónico, enviando un 
impulso electroquímico a otras unidades con las que está conectada. (Hardy, 2000). (Figura 6) 

Figura 6: Modelo Conexionista Computacional 
 

 
Fuente: Hardy, 2000. 
 

A partir de lo anterior la disciplina de la inteligencia artificial entra a participar en el estudio del 
cerebro, planteando un modelo matemático de la posible estructura, funcionamiento y comportamiento 
del cerebro frente al comportamiento y procesamiento de la información en el cerebro (Figura 7).  

Donde una red neuronal está constituida por nodos o unidades que están unidas mediante cone-
xiones y a cada conexión se le asigna un valor o peso numérico, este peso constituye el principal 
recurso de memoria de largo plazo en las redes neuronales, y el aprendizaje usualmente se realiza 
mediante la actualización de dichos pesos. (Russell, 2010). 
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Figura 7: Modelo Matemático Conexionista 
 

 
Fuente: Russell, 2010. 
 

Desde los estudios y las investigaciones que realizan hoy las neurociencias, se ha logrado un 
avance importante en el estudio del funcionamiento del cerebro, usando y aplicando tecnologías que 
permiten determinar la localización, la frecuencia, el momento y el tipo de actividad cerebral con 
gran precisión. Las herramientas de imagen funcional permiten una detallada valoración del pensa-
miento, creencias y sentimientos para vincularlos a alternativas de toma de decisiones y actitudes y 
comportamientos del ser humano bajo determinados estímulos.  

Como un derivado de las neurociencias, aparece en escena el Neuromarketing, que estudia có-
mo los sujetos toman decisiones sobre las cosas que valoran, teniendo como antecedentes los estu-
dios realizados por la neurología, la salud y el comportamiento mental; así, la neuroeconomía que 
estudia el conocimiento del mercado y el neuromarketing, que estudia el hombre económico, pro-
fundizando sobre los procesos cerebrales (Figura 8), centrados en los conceptos y procesos de me-
moria, atención, emoción y aprendizaje. 

Figura 8: Procesos cerebrales 
 

 
Fuente: Documento Dr. Nestor Braidor, 2010. 
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Los experimentos e investigaciones realizados, han incluido áreas del conocimiento como teoría 
de juegos, la teoría de riesgo, cómo el individuo presenta atención, como almacena y retiene infor-
mación (memoria), cómo aprende, qué y cómo valora, qué le motiva, qué hace que se activen las 
emociones, qué hace que exprese su conducta. 

El Neuromarketing, se ha comprometido con estudios e investigaciones complejas a nivel del 
comportamiento, respectivo a estimulo – respuesta, comprometiendo los cinco sentidos del ser hu-
mano, encontrando y entregando aportes importantes. (Alvarez, 2010). 

Hoy en la sociedad del conocimiento y de la información, la multiplicidad de medios y tecnolo-
gías que median los procesos de aprendizaje y la hipercomunicación (Figura 9), presentan un rom-
pimiento con el aprendizaje y la comunicación lineal, para dar paso y lograr cimentar el aprendizaje 
y comunicación divergentes, no lineal, híbrido, fundamentado en el hipertexto y los hipervínculos, 
las imágenes, la voz, el video. 

Donde el sujeto, es posible que diseñe diferentes caminos para lograr alcanzar el objetivo de dar 
solución a un problema; así también, si se revisa específicamente desde el marketing, la propaganda 
de un producto puede utilizar simultáneamente diferentes canales de comunicación, como los son la 
radio, la televisión, el periódico, el internet, entre otros. 

Figura 9: Comunicación Hibrida – Distribuida 
 

 
Fuente: Documento Dr. Nestor Braidor, 2010. 
 

Hoy entra en escena, el Neuromarketing, y logra mediante fuertes investigaciones, sobre cómo 
el cerebro es capaz de evaluar los reconocimientos, los riesgos y es capaz de calcular probabilida-
des; logrando determinar cambios en el cerebro y en el comportamiento del sujeto. 
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Esto mismo es posible trasladarlo a las organizaciones y a los ambientes de aprendizaje de tal 
forma que se logre la motivación, la memoria, la recordación, la reflexión; evaluando reconocimien-
tos, riesgos, calculando probabilidades para lograr interpretar el comportamiento humano y sus 
emociones, para plantear estrategias que permitan lograr los objetivos que se fijen según el entorno 
donde encuentre la organización. 

Etapa ingenieril del proyecto 

Ingeniería 

La ingeniería es la disciplina que utiliza los recursos al alcance del hombre para realizar determina-
da tarea o actividad o proyecto, conociendo y perfeccionando las características y relaciones de los 
mismos, con el fin de producir y gestionar, sistemas socio técnicos que provean bienes y servicios, 
para satisfacer necesidades de una población específica, logrando elevar su calidad de vida, prote-
giendo el ambiente mediante un desarrollo sustentable, sobre bases éticas, económicas y de respon-
sabilidad social y ambiental. Para ello crea e innova aplicando conocimientos científicos y tecnoló-
gicos y metodologías matemáticas, experimentales e informáticas, partiendo de datos de unos 
contextos determinados, identificando las variables que intervienen en las soluciones planteadas. 

Ingeniería de Software 

Diseño y Desarrollo de MECs 

Se conservan las etapas del proceso sistemático para desarrollo de materiales y más puntualmente de soft-
ware (análisis, diseño, desarrollo, pruebas y ajustes, implementación) (Figura 10). Sin embargo en este caso 
se da particular énfasis a las teorías, metodologías y didácticas sobre el aprendizaje y la comunicación hu-
manas, como fundamento para el diseño de los ambientes educativos computarizados; la evaluación perma-
nente y bajo criterios predefinidos, a lo largo de todas las etapas del proceso, como razón de perfecciona-
miento continuo del material; la documentación adecuada y suficiente de lo que se realiza en cada etapa, 
como base para el mantenimiento que requerirá el material a lo largo de su vida útil. (Galvis, 1997). 

Figura 10: Ciclo de Desarrollo de software 
 

 
Fuente: Pressman, 2011. 
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En esta parte de la investigación, donde se construyen ya sea OVAS, objetos virtuales de 
aprendizaje y/o los AVAS, Ambientes Virtuales de Aprendizaje, la metodología general desde In-
geniería del Software, revisando la construcción del software educativo, se arriesga a plantear una 
metodología, así: Pre análisis, Análisis de los Objetos, Análisis de las Metodologías y Didácticas de 
Aprendizaje, Tareas a Realizar de los Objetos, Diseño de los Objetos, Construcción de los Objetos 
(evidenciando las teorías de aprendizaje y didácticas cognitivas), Diseño de las Interfaces (Soporta-
das Didácticamente), Pruebas e Implementación.  

Conclusiones 

La base principal del aprendizaje, donde interviene el sujeto o la organización, donde el sujeto es el 
centro o núcleo, apareciendo la idea que las percepciones del mundo real se almacenan y deben 
servir no solo para actuar, sino también para reflexionar y mejorar la capacidad del sujeto para ac-
tuar en el futuro frente al mundo real para lograr su transformación. 

• El sujeto, el ser humano es el único capaz de generar conocimiento y aprendizaje. 
• El sujeto, el ser humano es el único que es capaz de innovar y de lograr transformaciones 

de su entorno y de las organizaciones. 
• El diseño, construcción e implementación de modelos aprendizaje en los ambientes acadé-

micos y organizacionales no pueden tener como intención, la entrega de conocimientos, 
por cuanto el aprendizaje, la gestión y sostenibilidad de los sujetos y de las organizaciones 
es el resultado de un proceso histórico, cultural y social que ha constituido verdaderas so-
ciedades culturales y de aprendizaje así como organizaciones que aprenden y compiten en 
una sociedad altamente dinámica. 

• La adaptación tanto del sujeto como de las organizaciones está ligada directamente a la in-
teligencia, al conocimiento, a la gestión del conocimiento y se convierten en el objetivo bá-
sico del aprendizaje y por ello las diferentes estratégias que logren plantearse mediadas por 
tecnologías, estarán brindando nuevas posibilidades para enseñar y para aprender. 

• Con todo lo anterior, se está afirmando, que el cerebro del ser humano, del sujeto, es el 
único capaz de procesar y generar conocimiento, luego está la necesidad hoy de implemen-
tar modelos innovadores de enseñanza y aprendizaje, pertinentes frente a las teorías cogni-
tivas apoyadas en los avances recientes de la ciencia cognitiva y la neurociencia, de tal 
suerte que su impacto sea visible en los procesos de formación de los sujetos y en la ges-
tión y sostenibilidad de las organizaciones. 
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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo explicar que la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina se ha 
caracterizado por estar concentrada en un número de países reducido, así como de sectores, principalmente el financiero y 
sectores estratégicos, además de obtener grandes utilidades en el corto plazo. Existen diversas teorías que exponen los 
procesos de Inversión Extranjera a nivel global, incluso de manera específica las que los explican hacia América Latina, no 
obstante, la mayoría de éstas se basan en la ortodoxia para describir esta inversión y como simples factores de producción 
que se trasladan de un lugar a otro, sin diferenciar las características del país inversor y el país receptor. La contribución 
de este trabajo es avanzar en la explicación de los flujos de IED hacia América Latina desde un punto de vista heterodoxo y 
desde la visión latinoamericana de por qué y cómo se ha dado esta inversión en la región, y cuál es el impacto económico, 
político y social que ha tenido. 

Palabras clave: inversión extranjera directa, América Latina, financiarización 
 
Abstract: The main purpose of this work is to explain that Foreign Direct Investment in Latin America has been characteri-
zed by being concentrated in a small number of countries, and in sectors, especially the financial and strategic sectors, as 
well, it gets great short-term profits. There are several theories that explain the processes of global foreign investment, 
specifically including those that explain them to Latin America, however, most of these are based on orthodoxy to describe 
this investment as simple factors production that move from one place to another, without differentiating the characteristics 
of the investor and the host country. The contribution of this work is to advance in explaining the foreign direct investment 
(FDI) flows to Latin America from a heterodox point of view and from the Latin American vision of why and how this invest-
ment has resulted in the region, and what is the economic, political and social impact it has had. 

Keywords: Foreign Direct Investment, Latin America, Financialization 
 

Introducción 

n un principio el interés  de los estudios de la IED no se centraron en ésta, sino en las  causas 
de la expansión de las empresas más allá de las fronteras nacionales, es decir en el porqué de 
dicha internacionalización. Más tarde se comenzó a investigar las determinantes de la IED. 

Uno de los primeros estudios fue el de Coase (1937), cuyos planteamientos dieron origen a la teoría 
de la internacionalización. 

Las teorías tradicionales del comercio internacional considerada como uno de los marcos posibles 
para el estudio de la localización de la IED y sus determinantes, justifican los desplazamientos de los 
factores productivos (capital y trabajo) a través del comercio de bienes y bajo la consideración de que en 
el marco del modelo Heckser-Ohlin (H-O) el libre comercio y la movilidad de factores son sustitutos. 

Este modelo ofrece la primera justificación al desplazamiento internacional del capital de los 
países capital-abundantes (con elevada ratio salarios-renta del capital. Pero se trata de desplazamien-
tos indirectos a través solamente de los flujos de bienes. No obstante, no se describe el papel que el 
capital financiero tiene en la expansión de las  empresas transnacionales (ETN´s) contemporáneas.  

Este modelo tradicional supone una absoluta inmovilidad internacional de dichos factores pro-
ductivos, por lo que en realidad no pueden dar respuesta a los flujos directos de capital en forma de 
IED. Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar las diferentes teorías que explican la IED, 
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tomando la clasificación de Agarwal (1980), en las mismas, responden a dos tipologías (mercados 
perfectos y mercados imperfectos).  

Así también, como segundo apartado se describirá desde la visión heterodoxa la expansión de 
las empresas transnacionales, es decir, el papel del capital financiero, actualmente denominado 
financiarización. Posteriormente se realiza un análisis estadístico del patrón de comportamiento de 
los flujos de IED en América Latina; como último punto se analiza el papel de las ganancias que ha 
generado la IED en la región y finalmente se esbozan algunas conclusiones. 

Aproximaciones teóricas ortodoxas de la IED 

Algunas propuestas de clasificación de la IED como la que presenta Agarwal (1980) en su estudio 
“Determinants of Foreign Direct Investment: A Survey” (Determinantes de la Inversión Extranjera 
Directa: Una encuesta), agrupa las propuestas o teorías en dos grandes secciones: 1) elementos deter-
minantes de la IED en condiciones de mercados perfectos y 2) la existencia de mercados imperfectos. 

En el primer grupo se identifican como factores determinantes el diferencial de tasas de retorno, es de-
cir la IED fluye del país que tiene bajas tasas de retorno al que tiene altas; así también el factor diversifica-
ción de las carteras, es decir la IED fluye tras la posibilidad de reducir riesgos mediante su diversificación.  

No obstante, a pesar de que se argumenta que si en los mercados perfectos, el costo marginal de 
capital es igual en los dos países, las empresas considerarían más conveniente invertir en el extranje-
ro si en éste la tasa de retorno es más alta que el costo marginal del capital. Pero, se ha objetado a lo 
anterior que la corriente de inversión de empresas de Estados Unidos hacia Europa tuvo lugar lo 
mismo en la década de los cincuenta, cuando la tasa de retorno después del pago de impuestos era 
más alta en el mercado europeo en comparación con el estadounidense, que en los años setenta, 
cuando la situación era exactamente lo contrario. 

Con respecto a la diversificación de carteras, lo más frecuente es que explícita o implícitamente se le 
asocie con las tasas de retorno. El Banco Mundial (1997) destaca en un primer plano la obtención de altas 
tasas de retorno en el largo plazo y la diversificación de riesgos. Para conseguir las tasas más altas posibles 
es necesario que el país que tiene escasez de capital (las naciones en desarrollo) reúna los requisitos de segu-
ridad jurídica y pública, cuente con mano de obra calificada, disponga de infraestructura moderna y goce de 
otras economías externas (instituciones adecuadas, eficientes sistemas de comunicación, lo que es propio de 
un país desarrollado). Por consiguiente, la optimización de la tasa de retorno requiere de un país doble, que 
al mismo tiempo es subdesarrollado y desarrollado. 

La diversificación de cartera se ha cuestionado por el hecho de no explicar por qué unas empresas 
invierten en el exterior y otras no. No parece ser una objeción fuerte. Se puede decir que la diversifica-
ción de riesgos no tiene interés o no lo consideran necesaria las pequeñas y medianas empresas, en 
razón del tamaño de los capitales invertidos en ellas; pero es plenamente aplicable a las grandes em-
presas, ante las cuales pueden presentarse diversos escenarios en que se cuestiona la rentabilidad de 
sus inversiones. En tal caso las empresas, para salir de paso de este riesgo, amplían sus operaciones a 
nuevos sectores, lo que no necesariamente tiene que hacerse en mercados del exterior; puede optarse 
por diversificarlas en la economía interna, a menos que invertir en el extranjero sea una opción más 
atractiva, por las razones que sean. Lo que es indudable es que la diversificación de las carteras para 
reducir el riesgo de las inversiones es motivo determinante de las inversiones extranjeras de cartera 
mediante operaciones de adquisición de acciones, bonos, títulos de deuda, etcétera, en diferentes mer-
cados financieros. Precisamente es la búsqueda de reducción del riesgo lo que hace tan volátiles las 
inversiones de cartera, pues al menor síntoma de problemas desinvierten (Guerra-Borges, 2001). 

En el segundo grupo, se proponen como determinantes el ciclo de vida del producto, lo que signi-
fica que a medida que maduran los productos y se pierde gradualmente la ventaja inicial de las innova-
ciones, las empresas temen perder sus mercados e invierten en el extranjero con el fin de obtener los 
beneficios remanentes de las innovaciones. Vernon (1966) es uno de los autores que desarrolla esta 
explicación, considerando que los costos comparativos toman un segundo plano. La IED podría reali-
zarse por empresas instaladas en países desarrollados que buscarían las ventajas resultantes de los 
menores costos laborales que le ofrecen los países menos desarrollados para la elaboración de un pro-
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ducto estandarizado. Pero también podría entrar en el marco de una estrategia encaminada al manteni-
miento de una cuota de mercado adquirida por medio de la exportación del producto cuando aún no 
disfruta de las ventajas de la producción en masa. La incipiente estandarización puede romper con el 
poder de monopolio ejercido por la empresa y mantener la cuota de mercado se convierte en el princi-
pal objetivo. Ante la más que probable aparición de empresas rivales en los mercados exteriores, la 
empresa reacciona generando una IED. Guerra-Borges (2001), señala que es una hipótesis que si tiene 
validez explicativa y que está relacionada con la de la diferencia de tasas de retorno, ya que la pérdida 
de ventaja inicial de las innovaciones, que han permitido a la empresa la obtención de ganancias extra-
ordinarias mientras posee la exclusividad, se presenta al introducirse en el mercado nuevos productos, 
sea que las innovaciones más recientes ocurran en el mismo país o en el extranjero. 

Pero no siempre ello es posible y es aquí donde interviene la inversión extranjera. Como se in-
dicó, la empresa innovadora teme perder mercados (y capital que no se recupera) e invierte en el 
extranjero a fin de obtener los beneficios remanentes de las innovaciones. Si la inversión se realiza 
en países en desarrollo esos beneficios son elevados y, por consiguiente, lo son igualmente las tasas 
de retorno, en razón de costos salariales y de operación más reducidos y de prácticas muy conoci-
das, como la amortización acelerada de activos ya amortizados en el país de origen, pagos (indebi-
dos) por patentes vencidas, pago de intereses excesivos por créditos de la casa matriz, etcétera. 

No obstante, algunas empresas no precisamente producen bienes que puedan ser exportables, pero si 
deciden invertir en otro país. Además de que no aplica a ciertos servicios como son los financieros, o la 
explotación de los recursos naturales, o servicios especializados a otras empresas públicas y privadas. 

También dentro de los factores de mercados imperfectos que determinan la IED, se encuentran los 
tipos de cambio de Aliber (1971), es decir cuando más fuerte es una moneda mayor propensión tienen 
las empresas a invertir en el exterior y viceversa; la pérdida de competitividad del país inversionista o 
principio de complementación basado en la ventaja comparativa, lo que significa la transferencia de 
capital, tecnología y destrezas a los países que tienen ventajas comparativas, sobre todo en productos 
intermedios (Kojima, 1975); la reacción oligopólica, según la cual las empresas invierten en el extran-
jero como respuesta al desafío de las inversiones de otras compañías en su propio mercado (Knicker-
bocker, 1973). Esta última hipótesis tiene fuerza explicativa, sobre todo en el caso de inversiones ex-
tranjeras entre países desarrollados. La empresa nacional ve amenazada sus utilidades (por tanto, su 
tasa de retorno) debido a la competencia de otras compañías en su propio mercado y busca en el de los 
competidores una compensación de esa amenaza, toda vez que dispone de capacidad tecnológica simi-
lar a la de éstos. Además de que sólo explica el por qué algunas empresas de un país deciden invertir al 
exterior, pero no explica qué determinaría escoger uno o varios países específicamente. Aunado a esto, 
la pregunta sería: ¿qué pasa en el caso de las fusiones y adquisiciones que se generan entre empresas 
compiten en un mismo sector? Quedando así descartada esta última hipótesis. 

Otros autores como Porter (1991) en un intento de analizar y explicar los factores que provocan el 
liderazgo de determinados países en actividades concretas, desarrolla su “diamond theory” (teoría 
diamante), aportando algunas respuestas sobre los determinantes de la actividad comercial internacio-
nal y la realización de IED. Las ventajas del país inversor, es decir las ventajas competitivas, se con-
vierten en los factores fundamentales. Dichas ventajas vendrían determinadas por la combinación de 
aspectos relacionados con los factores de producción, tales como la existencia de mano de obra califi-
cada o infraestructuras necesarias para competir en determinadas industrias, las condiciones de de-
manda en el propio país, la presencia o la ausencia de una industria secundaria y/o relacionada que sea 
competitiva y las condiciones sobre el modo de creación, organización y dirección de las empresas que 
determinan sus estrategias sobre rivalidad nacional. Como factores exógenos incluye el papel del go-
bierno y la suerte. Sin embargo, la no inclusión de las características de los países de destino de los 
flujos de IED como determinantes para la recepción de tales flujos ha fomentado las críticas al no 
considerarlas. Dentro de esta misma línea de teorías se encuentra la del paradigma ecléctico de Dun-
ning, en donde engloba en tres criterios (ventajas de propiedad, organización e internalización) del por 
qué se decide invertir en otro país; y la existencia de costos de transacción de las ventajas de propiedad 
de una empresa de Coase (1937), ya explicada también párrafos arriba. 
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Estas teorías tienen más consistencia explicativa, pero de manera más específica, sin que pueda 
decirse de alguna en particular tenga validez general y que, por tanto, puede explicar la inversión 
extranjera con exclusión de las demás. 

Por lo que se ha analizado con estas teorías es que ninguna especifica tanto las causas que de-
terminan la existencia de ETN´s como los factores que generan la elección y la preferencia por de-
terminadas zonas geográficas de forma conjunta, y siendo rigurosos, el que alguna se considere 
Teoría General, debería incluir ambos elementos mencionados. 

No obstante, también se han revisado a otros autores que han comprendido el comercio interna-
cional desde un punto de vista más completo y no tan simplista como lo hacen las teorías ortodoxas 
de la economía. Y que no sólo encajonan en simples categorías y observaciones empíricas la inter-
nacionalización de las ETN´s. 

Las teorías ya mencionadas explican el proceso transnacionalizador considerando a las empre-
sas como entes estáticos que no sufren modificaciones al interior de la organización, que se movili-
zan de un país a otro o de una región a otra en busca únicamente ventajas comparativas o competiti-
vas, cuando éstas sólo funcionan como efectos para las ETN´s en el proceso de internacionalización 
y no como causas de este proceso. 

Las ventajas comparativas no son datos estáticos, sino externalidades adquiribles, ya sea mediante in-
novaciones tecnológicas, el diseño de nuevo productos, o la apertura de nuevos mercados. Existen numero-
sos proyectos cuyos costos o beneficios dependen de manera significativa de las economías externas o de 
escala o de especialización que estén en condiciones de aprovechar y de los mercados con que cuenten. Es 
probable, por lo tanto, que las ventajas comparativas sean difusas, y que el mercado tenga dificultades para 
entregar por sí sólo una respuesta única y óptima (Ffrench Davis, 1991; citado por Guillén, 2010, p. 255). 

El mismo Porter (1991) señala que la obtención de ventajas competitivas en los diferentes mer-
cados es el resultado más que de diferenciales en los costos de los factores o ventajas naturales, de 
acciones deliberadas de las empresas privadas y del Estado para mejorar las tecnologías, seleccionar 
los productos más apropiados, elevar la calidad de los mismos y establecer alianzas y relaciones 
apropiadas con proveedores, distribuidores y consumidores. 

Guillén citando a Álvarez Béjar (1998, p. 74) señala que es preciso rechazar la noción de que 
las ventajas comparativas están definidas naturalmente y que nuestro lugar como región latinoame-
ricanaen la economía internacional está marcado por fatalidades geográficas o históricas. Así como 
es posible construir un lugar propio en la economía mundial, también es posible autodefinir las 
metas socialmente deseables en cuanto al desarrollo de nuestras capacidades productivas. 

Serfati (2009, p. 111) menciona que mientras que las grandes ETN´s han sido instrumentales en la glo-
balización contemporánea, han sido ignoradas por años por los economistas internacionales del mainstream. 
En una visión ricardiana y (neo) de la economía internacional, el comercio y la producción se basan en las 
ventajas comparativas derivadas de los patrimonios nacionales. Aunque los flujos de capital, por mucho 
tiempo ignorados dentro del marco ricardiano y éstos fueron posteriormente integrados a la investigación de 
economistas neoricardianos, este cambio no llevó a un análisis real de sus profundas particularidades. De 
hecho, un avance innovador fue cuando los economistas del mainstream llegaron a considerar a la IED (y 
obviamente el comercio también) como una decisión gerencial que corresponde a la firma individual. 

La empresa no es un ente autónomo ni solamente el producto de “mentes emprendedoras”… La 
empresa y las características que adopta a lo largo de la historia, que es también la historia del capi-
tal, tiene su explicación en las necesidades de producción e intercambio de las sociedades humanas 
y en las distintas formas de relacionarse de unas “fuerzas productivas” a determinados niveles histó-
ricos de desarrollo con unas “relaciones de producción” también determinadas y cambiantes, que 
son eminentemente sociales (Basave, 2001, p. 9). 

Además, las ETN´s no solamente son distintas de otras empresas por su mayor tamaño y la transnacio-
nalización de sus actividades. Sino que constituyen una categoría propia. Pueden ser definidas como centros 
financieros con actividades industriales, o como una “una modalidad organizativa del capital financiero”. 
Dado el poder que éstas detentan en la producción y comercio internacional, las amplias conexiones por las 
cuales se organizan las industrias y mercados mundiales, y su forma de gobernanza, las ETN´s representan 
una categoría propia de empresas basadas en una centralización de activos financieros y una estructura 
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organizativa propia (con el papel central detentado por la compañía tenedora o holding company). Penrose, 
Hymer y Dunning, al arrojar nueva luz sobre la IED y las ETN´s, dieron un empujón considerable al enten-
dimiento del modus operandi del capitalismo contemporáneo (Serfati, 2009). 

Por tanto, habría que agregar a estos movimientos de capital, el papel que ocupa el capital fi-
nanciero dentro de las ETN´s n el proceso de internacionalización. 

El capital financiero y su papel en la IED 

Desde el análisis realizado por Marx (1977) en su obra El Capital, Sección Quinta del tercer tomo 
de “El Capital” acerca de la categoría capital ficticio relacionada con otras categorías y conceptos 
que participan del proceso de distribución de la plusvalía y de la reproducción del capital industrial; 
estas categorías son las siguientes: sistema crediticio, capital dinero, capital de préstamo, mercado 
financiero, títulos de valor, especulación, capital corporativo (Sociedades Anónimas). 

El crédito es el punto de partida para comprender la naturaleza del capital ficticio porque, señala Marx, 
permite desdoblar con un mayor intervalo entre sí los actos de la compra y la venta, sirviendo por tanto de 
base a la especulación. Esta facilidad que brinda el crédito creó las condiciones para el desarrollo, sistemáti-
co y creciente de la especulación, en el siglo XIX; este proceso se manifestó como una derivación de las 
operaciones de arbitraje en el comercio de Inglaterra con la India, China y otras colonias (Pacheco, 2006). 

El capital ficticio no queda cerrado, en la concepción de Marx comprende, además, el resto de 
los títulos de valor que se cotizaban en el mercado financiero en primer lugar, los títulos de deuda 
del Estado, en segundo lugar, las acciones que conforman el capital corporativo. Marx se detiene 
también a explicar el significado de cada uno de estos instrumentos financieros y sus implicaciones 
en el marco general de la reproducción del capital industrial. 

La definición de capital financiero de Marx parte del papel del crédito. Además hace una distin-
ción entre el capital a interés, basado en los préstamos bancarios y el capital ficticio, aplicado a el 
papel que se comercia representando derechos sobre riqueza, o a lo que nos referimos hoy en día 
como títulos. Abarca por tanto, a las letras de cambio, los títulos de deuda del Estado, así como las 
acciones intercambiadas en el mercado de valores cuyo valor de mercado de la empresa no tenía 
relación con que el negocio o su producción estuvieran realmente valiendo la pena (en términos de 
su “valor en libros” basado sobre los costos de reemplazo de la planta y equipo). 

Posteriormente, obras como la de Hilferding (1973, pp. 109-139) desarrolla en el capítulo VII de su 
libro “El capital financiero”, el papel del capital ficticio en la sociedad por acciones. Refiriéndose al capi-
tal financiero en las sociedades por acciones. Pudiendo afirmar que lo que él llama capital financiero es 
precisamente a la fusión que existe entre el capital industrial y el capital bancario, en donde el capital 
bancario comienza a tomar una mayor relevancia en la participación dentro del capital industrial, no 
solamente como intermediario del crédito, y en diversas actividades administrativas, sino también en la 
participación accionarial de las empresas, con lo cual se apodera cada vez más de las ganancias de funda-
ción que se generan a partir de la emisión de acciones y títulos en los mercados financieros para el propio 
financiamiento de la empresa. Es aquí donde radica la importancia de los bancos, el carácter financiero lo 
determina no la dominación de la banca sobre la industria, sino la magnitud de los recursos, las fuentes de 
los mismos, los medios para captarlos y trasladarlos de unas áreas a otras, su destino específico, la natura-
leza de los intermediarios y aun la importancia relativa de cada uno de ellos. 

Así también vislumbra, un pequeño grupo oligárquico que se conforma en los consejos de ad-
ministración de las empresas, en donde conviven no sólo los bancos, sino también otras empresas 
industriales. No obstante el papel de los bancos dentro de los consejos difiere del de las empresas, 
ya que las segundas buscan relaciones comerciales. 

Se observa entonces una separación aparente entre el capital industrial que se utiliza dentro de 
la esfera de la producción y el capital ficticio que opera fuera de esta esfera, es decir en los merca-
dos financieros, no significando que la una no tenga que ver con la otra, ya que es precisamente en 
la esfera de la producción en donde se genera la ganancia, de la cual se extrae el interés pagado a los 
diversos inversores. Es decir, los accionistas no son dueños de una parte del capital industrial, pero 
si son dueños de una parte de la ganancia que se genera en la esfera del capital industrial. 
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La expansión del capital financiero, resulta ser mucho más fácil y con el menor capital posible, 
ya que con una pequeña participación accionarial en el capital de diversas empresas pueden o no 
tener injerencia dentro de los consejos de administración de las mismas con lo cual recibe beneficios 
e influye en la administración y aprovecha los conocimientos de los procesos de las empresas ya sea 
para transacciones especulativas o comerciales. 

Los flujos de IED en América Latina: ¿inversión de largo plazo o 
financiarización? 

A principios de la década de los ochenta del siglo pasado en América Latina y el Caribe (ALyC) se estaban 
presentando grandes cambios: la crisis de la deuda externa, además de las correspondientes dificultades 
derivadas de los déficits públicos, obligaba a centrar en la demanda externa (exportaciones) el crecimiento, 
la producción, el empleo y la generación de divisas para atender el pago de las importaciones y de la deuda 
externa. Con la crisis de la deuda externa y la ejecución de políticas económicas fundadas en el ajuste fiscal. 
Se impone una agenda de transformación, la agenda del Consenso de Washington (CW). Su preeminencia 
en la región denota el predominio de los intereses de un reducido grupo de grandes empresas transnaciona-
les, de algunos bancos e instituciones financieras del exterior aliados con un pequeño grupo de empresarios, 
grandes colocadores de recursos en el sistema financiero y antiguos dueños de compañías de los diversos 
países de la región que han decidido pasar a la condición de socios. En conjunto este grupo adopta un com-
portamiento rentista que mina las condiciones de crecimiento de la región (Vidal, 2010, p. 61). 

Explicando los tipos de inversiones que se realizan en ALyC, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) menciona que las IED´s localizadas en Latinoamérica se catalogan en tres 
categorías distintas, en función del objetivo perseguido por las empresas multinacionales que realizan dichas 
inversiones, resultando cada uno de estos tipos de inversión específico de un determinado grupo de sectores 
de actividad y/o países de destino. Dichos tipos de inversión son los siguientes (CEPAL, 2001, pp. 57-58): 

1. Inversiones realizadas por empresas cuyo objetivo principal radica en acceder al mercado 
nacional o regional. Estas inversiones no parecen presentar un perfil específico en lo 
que a país de destino o sector de actividad se refiere, ya que se han registrado en prácti-
camente todos los países latinoamericanos y en una gran variedad de sectores. 

2. Inversiones dirigidas a lograr el acceso a determinadas materias primas y recursos naturales 
por parte de la impresa inversora. Al igual que las anteriores, estas inversiones se han 
localizado en un elevado número de naciones latinoamericanas, si bien son característi-
cas de los sectores de petróleo y minerales. 

3. Inversiones realizadas con el objetivo de incrementar la eficiencia global de la empresa in-
versora, mediante el incremento de su competitividad internacional y la generación de 
un mercado de exportación. Este tipo de inversiones se ha radicado fundamentalmente 
en México y en los países de la Cuenca del Caribe, concentrándose en los sectores au-
tomotriz, electrónico y confecciones. 

La CEPAL (2007) ha analizado los flujos de inversión para la región latinoamericana y menciona 
que, durante la década de los años noventa, América Latina tuvo dos motores que funcionaron para la 
atracción de flujos de capitales de inversión: la liberalización económica y el proceso de fusiones y 
adquisiciones transfronterizas, donde incluso se incluye la expansión de las translatinas. El primero 
hizo énfasis en la desregulación y la privatización de empresas paraestatales durante el periodo de 
apertura de las economías latinoamericanas, mientras que el segundo proceso considera las estrategias 
particulares de las empresas transnacionales para realizar inversiones en otras economías, todo esto 
dentro de un contexto económico global. En esta misma línea, se menciona que las inversiones extran-
jeras pueden categorizarse según su motivación principal en inversiones en busca de mercados, de 
recursos naturales, de eficiencia para exportar a terceros mercados y de activos tecnológicos. 

Los procesos de fusiones y adquisiciones han estado asociados a la financiarización de la eco-
nomía. Aunque se habla mucho de sinergias y competitividad, como las formas que impulsan las 
fusiones, el hecho decisivo es que éstas se deciden en función  de la repercusión de la fusión en el 
valor en bolsa de las acciones (Guillén, 2013). 
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La financiarización no es un fenómeno nuevo de la historia del capitalismo. Braudel y Arrigui la 
asocian con los periodos de madurez y declinación de las potencias hegemónicas. De ser correcta esta 
afirmación, la financiarización contemporánea estaría enmarcada en el proceso de declinación de la he-
gemonía estadounidense que coincide con la irrupción de la “gran crisis” de los setenta, ésta sería enton-
ces la respuesta capitalista predominante a la crisis conjunta de rentabilidad y hegemonía monetaria y 
financiera de la hegemonía y del Estado de Estados Unidos (Arrighi, 2007; citado por Guillén, 2013). 

Las formas de gestión de las grandes empresas y grupos económicos se modifican, sujetando su 
funcionamiento a las necesidades de rentabilidad de corto plazo. Las firmas se financiarizan. Lo que 
importa ahora es el valor accionario de las corporaciones, lo que implica elevar el valor de la bolsa  
de las corporaciones, participar ella misma en la bolsa mediante recompras de acciones para conse-
guir ese mismo objetivo, entrar al juego de las fusiones y adquisiciones, así incrementar su rentabi-
lidad participando de manera activa en los mercados financieros. Los ingresos de sus directivos 
pasan a depender cada vez más del valor de las acciones en bolsa.  

Estas nuevas estrategias de las ETN´s en sus procesos de expansión de la década de los ochenta 
a la actualidad, son las que han predominado en América Latina,  es decir la financiarización de la 
gestión de las empresas, que de acuerdo con Philon (2003) para incrementar al máximo el valor 
accionarial, las empresas ponen en marcha políticas muy precisas, las cuales se clasifican en cuatro 
categorías: fusiones y adquisiciones, el retorno a actividades básicas, reingeniería de procesos y 
reducción de capital. Las cuatro estrategias mencionadas redundan en lo mismo: maximizar el valor 
de las acciones para el pago de dividendos a los accionistas.  

Las fusiones y adquisiciones y el retorno a actividades básicas, por ejemplo, en América Latina 
han sido los principales métodos en la creación de valor, sobre todo en el sector financieros y en la 
privatización de empresas públicas latinoamericanas.  

La reingeniería de procesos consiste en externalizar la producción de bienes y servicios, impli-
cando una subcontratación (outsourcing) a otras empresas que resultan ser más competitivas, con lo 
cual se ahorran costos operativos. O en su opuesto, llegan a desarrollar y especializar tanto algún 
departamento dentro de su propia organización, que en la búsqueda de hacerlo más rentable lo ex-
ternalizan para ofrecer el servicio hacia otras empresas. La última forma de creación de valor: re-
ducción de capital; consiste en la compra de la empresa de sus propias acciones, a través de una 
oferta pública de compra, con lo cual se incrementa el valor de sus propias acciones. Esta subida del 
precio de las acciones es todavía mayor, si dicha compra se financia mediante una operación de 
crédito cuyo costo es inferior al de los fondos propios (apalancamiento financiero). 

Es decir, el poder corresponde cada vez más a los propietarios del capital financiero, esto es, a los 
accionistas y a los fondos de pensiones internacionales que poseen más de la mitad de ese capital. Esta 
situación va a tener cambios significativos (incremento del poder de los accionistas en detrimento de 
los directivos y trabajadores) como sobre el conjunto de la economía mundial, con el aumento de la 
importancia de la actividad financiera especulativa y el reparto de la riqueza a favor de los propietarios 
del capital financiero Philon (2003, pp. 23-39). Es decir, la inversión en nueva infraestructura y gene-
ración de mayor empleo en las economías receptoras de IED ya no es el objetivo principal. 

Patrón de comportamiento de la IED en América Latina y el Caribe 

De acuerdo con la CEPAL (2012), la inversión extranjera directa recibida por ALyC ha mostrado un 
crecimiento sostenido desde 2010. Esto sucede en un contexto internacional marcado por la 
incertidumbre, donde los flujos mundiales de IED mostraron una contracción (13%) respecto del 
año anterior hasta alcanzar niveles cercanos a los registrados en 2009. La situación macroeconómica 
desfavorable de los Estados Unidos y la Unión Europea delimitó el escenario para esta nueva caída 
de los flujos globales de inversión, que se produjo de manera acentuada en los montos destinados a 
los países desarrollados (22.5%) aunque también, de manera moderada, en aquellos destinados a los 
países en desarrollo en su conjunto (3%). 

Estos resultados divergentes entre los países desarrollados y ALyC reflejan varios procesos: por un 
lado, la mencionada crisis económica y la incertidumbre en las economías desarrolladas desplaza las 
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inversiones hacia los mercados emergentes; por otro, los contextos locales en ALyC resultan 
particularmente favorables y atractivos para los inversores globales. Los recursos naturales atraviesan un 
prolongado ciclo de precios elevados, en particular los metales, mientras que los mercados internos de los 
países de la región dan cuenta de varios años de crecimiento sostenido y ofrecen oportunidades de negocio 
para el desarrollo de servicios (telecomunicaciones, comercio y servicios financieros) (CEPAL, 2012). 

Si se analizan las variables de IED con respecto al PIB durante el periodo 1990-2012, se puede dar 
cuenta que ha habido un crecimiento de principios de la década de los noventa a la actualidad, ya que si bien 
a comienzos de 1990 alcanzaba menos de un 1%, en el año 1999 se encontraba en su nivel más alto con un 
4.57%, teniendo algunas caídas en los siguientes años y en el año 2012 alcanzaba el 3.08% (ver cuadro 1). 

No obstante, al comparar estas mismas variables de flujos de IED con respecto al PIB de ALyC, se 
puede incidir, de acuerdo al cuadro no. 1, que dicha inversión no ha tenido un impacto en el crecimiento 
económico de la región. Si se divide en dos periodos de análisis 1990-1999 y 2000-2009, el promedio de 
las tasas de crecimiento para cada uno de los periodos es el siguiente: IED y PIB 34.10% y 6.37%, es 
decir 38,389.74 y 1, 698,096.13 millones de dólares en promedio anuales respectivamente en el primer 
periodo, y para el segundo periodo 3.0% y 8.33% para las mismas variables, lo que significa 80,853.09 y 
2, 853,112.94 millones de dólares. Se observa que a pesar de que en el primer periodo el promedio de la 
tasa de crecimiento de los flujos de IED es mayor que en el segundo periodo, en este último incluso 
disminuye a menos de una onceava parte. No obstante, la tasa de crecimiento del PIB en el primer 
periodo es menor que en el segundo, por tanto, queda descartada la premisa de que a mayores flujos de 
inversión daría como consecuencia mayor crecimiento económico. Los siguientes últimos años de 
análisis muestran la misma tendencia desigual entre IED y PIB. 

Tabla 1.1: Flujos de Inversión Extranjera Directa y Producto Interno Bruto en América Latina y el 
Caribe. Millones de dólares, porcentaje y tasas de crecimiento. 1990-2012 

    Tasas de crecimiento 
Año IED PIB IED como 

proporción del 
PIB (%) 

IED (%) PIB (%) 

1990  8 150.4 1,142,418.53 0.71     
1991 12,882.90 1,213,541.23 1.06 58.06 6.23 
1992 14,781.34 1,317,225.69 1.12 14.74 8.54 
1993 13,880.49 1,458,818.18 0.95 -6.09 10.75 
1994 28,803.22 1,718,109.70 1.68 107.51 17.77 
1995 30,649.35 1,839,737.59 1.67 6.41 7.08 
1996 44,284.94 1,992,342.33 2.22 44.49 8.29 
1997 66,958.04 2,175,552.35 3.08 51.20 9.20 
1998 74,606.30 2,175,890.94 3.43 11.42 0.02 
1999 88,900.43 1,947,324.73 4.57 19.16 -10.50 
2000 79,900.87 2,144,448.53 3.73 -10.12 10.12 
2001 72,923.98 2,092,029.04 3.49 -8.73 -2.44 
2002 56,535.05 1,881,520.49 3.00 -22.47 -10.06 
2003 46,560.66 1,949,689.36 2.39 -17.64 3.62 
2004 68,221.29 2,246,535.57 3.04 46.52 15.23 
2005 76,230.71 2,726,801.51 2.80 11.74 21.38 
2006 74,367.66 3,201,908.33 2.32 -2.44 17.42 
2007 116,165.13 3,775,875.77 3.08 56.20 17.93 
2008 136,620.28 4,393,847.19 3.11 17.61 16.37 
2009 81,005.29 4,118,473.58 1.97 -40.71 -6.27 
2010 123,560.52 4,945,076.17 2.50 6.37 20.07 
2011 167,793.72 5,718,708.18 2.93 22.82 15.64 
2012 175,806.46 5,707,819.05 3.08 4.78 -0.19 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Anuario Estadístico de América Latina y el 
Caribe, CEPAL, 2013. 
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Por otro lado, al año 2012, si se observa por región emisora, el ingreso de IED hacia los  países de 
ALyC, Estados Unidos era el primer inversor con un 24%, los propios países de AL ocupaban el segundo 
lugar con el 14%, Países Bajos el tercer lugar los cuales tenían el 11%, Canadá y España le seguían en la 
lista con el 6% y 5% respectivamente, y finalmente ocupando el sexto lugar Japón con el 4% (ver figura 1). 

Figura 1: Porcentaje de los países de origen de la Inversión Extanjera Directa que ingresa hacia 
América Latina y el Caribe en el año 2012 

 
Fuente: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2012, pp. 41, Informe 
Anual, CEPAL.   
Nota: La IED representada en este gráfico corresponde al 66% del total de la IED de América 
Latina y el Caribe. La categoría otros se refieren tanto a los datos relativos a otros países como a 
los flujos cuyos países no ha sido posible determinar 
 

Los países que han recibido mayores flujos de IED en ALyC se concentran en pocos países 
siendo Brasil, México, Islas Vírgenes Británicas, Chile, Argentina, Islas Caimán, Colombia, Perú y 
Venezuela los mayores receptores de IED durante el periodo 1980-2012 (ver tabla 1.2).  

Tabla 1.2: Flujos acumulados de IED en América Latina y el Caribe: mayores países recetores. 
Millones de dólares. 1980-2012 

 Países 
Periodo Brasil México Isla 

Vírge-
nes 
Britá-
nicas 

Chile Islas 
Cai-
mán 

Argen-
tina 

Colom-
bia 

Perú Vene-
zuela 

Total 
acumu-
lado 
por 
periodo 

1980-89 17,214 23,882 105 4,811 1,497 5,844 4,785 289 1,562 59,991 
1990-99 99,216 85,381 22,107 32,466 16,257 68,130 18,070 15,756 21,422 378,809 
2000-09 239,596 236,205 163,996 87,445 106,796 51,528 55,538 31,934 15,847 988,890 
2010-12 180,438 55,535 176,678 68,626 39,945 30,280 36,018 28,926 8,843 625,293 
Total 
acumul
ado 
1980-
2012 
por país  

 
536,465 

 
401,004 

 
362,888 

 
193,351 

 
164,496 

 
155,784 

 
114,412 

 
76,906 

 
47,675 

 
2,052,984 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la UNCTAD. 
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Incluso se observa que estos nueve países, en conjunto,  concentraron durante  todos los perio-
dos analizados más del 90% del total de IED ingresada acumulada. Siendo Brasil y México los 
países líderes en ingreso de IED en AL e Islas Vírgenes Británicas e islas Caimán las líderes del 
Caribe (ver tabla 1.3). 

Tabla 1.3: Flujos acumulados de IED en América Latina y el Caribe como proporción del total: 
mayores países recetores. Porcentaje. 1980-2012 

 Países 
Periodo Brasil Méxi

co 
Islas 
Vírge
nes 
Britá
nicas 

Chile Islas 
Cai
mán 

Argenti
na 

Colom
bia 

Perú Venezuela Total 
Acumula
do por 
periodo 
como 
porcentaj
e del total 
de IED 
ingresada 

 1980-
1989 

28.69 39.81 0.18 8.02 2.50 9.74 7.98 0.48 2.60 91.23 

1990-
1999 

26.19 22.54 5.84 8.57 4.29 17.99 4.77 4.16 5.66 90.18 

2000-
2009 

24.23 23.89 16.58 8.84 10.8
0 

5.21 5.62 3.23 1.60 99.63 

2010-
2012 

28.86 8.88 28.26 10.98 6.39 4.84 5.76 4.63 1.41 91.53 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la UNCTAD. 
 
Las entradas de IED en América Central y el Caribe, con excepción de los centros financieros 

transnacionales, aumentaron un 4%, en tanto que los flujos con destino a dichos centros financieros 
transnacionales disminuyeron un 4%. El fuerte crecimiento de la IED en América del Sur se debió 
sobre todo a la expansión de los mercados de consumo, a las altas tasas de crecimiento y a la abundan-
cia de recursos naturales. Los flujos de salida de la región se  han vuelto volátiles desde el comienzo de 
la crisis financiera mundial. Esta volatilidad se debe a la importancia creciente de flujos que no siem-
pre están relacionados con la inversión en actividades productivas en el extranjero, como refleja la 
elevada participación de los centros financieros transnacionales en la IED total procedente de la re-
gión, y la repatriación creciente de préstamos entre filiales de una misma empresa realizada por inver-
sores brasileños en el extranjero (21,000  millones de dólares en 2011) (UNCTAD, 2012). 

Asimismo, de acuerdo con información obtenida del Informe de Inversión Extranjera Directa en 
América Latina y el Caribe 2012 de la CEPAL (2012),  la distribución sectorial de la IED recibida por 
la región en 2012 mantiene una estructura parecida a la del promedio de los cinco años anteriores. Si 
bien en 2012 hubo un pequeño incremento del peso relativo de los servicios —que representaron el 
destino más importante (44%)— y una leve reducción de la manufactura —que continuó representan-
do el 30%—, los sectores basados en los recursos naturales mantuvieron la misma participación que 
durante el período 2007-2011 (26%). Al mismo tiempo, es importante destacar que los patrones secto-
riales de destino de la IED se van orientando cada vez más hacia la explotación de los recursos natura-
les, en particular en América del Sur, y de esta manera van reforzando la estructura productiva existen-
te en la región. En general, el peso de la manufactura es limitado, con excepción de Brasil y México 
(además, este último sufrió un descenso considerable de la inversión recibida en 2012). 

En este sentido, en la gran mayoría de los países no hay indicios muy claros de un aporte rele-
vante de la IED a la generación de nuevos sectores o a la creación de actividades de alto contenido 
tecnológico. Sin embargo, el cambio de la estructura productiva es justamente una de las necesida-
des más importantes que tiene que enfrentar la región (CEPAL, 2010 y 2012). 
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Asimismo, si bien el crecimiento de las rentas asociadas a la IED contribuye a generar un flujo 
elevado de reinversiones de utilidades en los mismos países receptores, está produciendo también 
egresos crecientes en términos de repatriación de utilidades. Estos son aspectos estructurales rela-
cionados con el proceso de acumulación de IED en la región a lo largo de los últimos 15 años. 

Ganancia financiarizada de las ETN´s  en América Latina y el Caribe 

En ALyC la incorporación del capital extranjero se ha producido, principalmente, a través de i) la creación 
de nuevas plantas (greenfield), ii) procesos de privatización de empresas públicas o iii) fusiones y adquisi-
ciones de firmas de capitales nacionales. En términos generales, la inversión en nuevas plantas se orienta a 
la creación de capacidades productivas, incluso nuevas actividades, que fomenten la creación de empleo. No 
obstante, la IED puede tener efectos negativos en el empleo cuando se dirige a cambios de propiedad de 
activos productivos existentes, con frecuencia asociados a procesos de reestructuración y a despidos de 
mano de obra. Además, puede desplazar del mercado a empresas nacionales que carecen de competitividad, 
sustituir a los proveedores locales por importaciones o incorporar tecnologías ahorradoras de empleo. Cuan-
do está orientada a sectores muy intensivos en capital, incluso los impactos positivos sobre el empleo directo 
suelen ser modestos. También se observan diferentes tendencias regionales en las modalidades de acceso de 
la IED al tejido productivo. En América del Sur predominaron los procesos de adquisiciones y privatizacio-
nes, y en Centroamérica, las inversiones en nuevas plantas (Ernst, Berg y Auer, 2007; Chudnosvsky y Ló-
pez, 2007). No obstante estas nuevas inversiones gran parte corresponde a cuentas entre compañías e impor-
taciones de activos fijo realizadas por maquiladoras con inversión extranjera. 

De acuerdo con datos de la CEPAL (2012), de 1990 a 2002, la renta de IED generada en la región de 
ALyC se duplicó (a precios corrientes), pero a partir de ese año se multiplicó por más de cuatro y, a pesar 
de sufrir un retroceso como consecuencia de la crisis de 2009, volvió a recuperar el crecimiento en los 
dos años posteriores. Como comparación, es de destacar que, entre 2006 y 2011, ALyC generó rentas de 
IED por un monto equivalente al 92% del valor de las entradas de IED del mismo período, mientras que 
en los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón aumentó poco más del doble. En el saldo entre ingre-
sos y egresos: mientras que Europa, los Estados Unidos y el Japón, que son el lugar de origen de las 
principales empresas transnacionales del mundo, tienen ingresos por rentas de IED muy superiores a sus 
egresos por ese concepto, las economías en desarrollo envían al exterior mucho más de lo ingresado. 

La renta de la inversión extranjera directa puede tener dos destinos. El primero es la reinversión 
en la misma economía donde fue generada (normalmente en la misma filial) y el segundo, la repa-
triación hacia la casa matriz, bien para invertir en otros países, para distribuir como dividendos o 
para conservar en efectivo en la empresa. Si bien toda la renta de IED se registra como débitos (sa-
lidas) en la balanza de renta de la cuenta corriente de la balanza de pagos, la parte de esta renta que 
es reinvertida se registra también como crédito (entradas) en la balanza financiera de la balanza de 
pagos, como uno de los tres componentes de la IED (CEPAL, 2012). 

En el conjunto de ALyC, las empresas transnacionales repatrían una proporción de sus utilida-
des ligeramente superior (55%) a la que reinvierten (45%)1. Es preciso tener en cuenta que, aunque 
todas las utilidades que no son repatriadas se contabilizan como reinversión de utilidades, no todo 
ese dinero necesariamente se invierte en nueva capacidad productiva. En los últimos años se ha 
producido un notable aumento de la acumulación de efectivo en las principales empresas del mun-
do. Durante la crisis financiera se estima que las 100 mayores ETN´s han reducido los gastos de 
capital en activos productivos y adquisiciones (en especial adquisiciones en el extranjero) para au-
mentar los activos en efectivo y las inversiones a corto plazo, los cuales se incrementaron un tercio 
entre 2008 y 2010, cuando superaron el billón de dólares (UNCTAD, 2012), cifra que suponía unos 
166,000 millones de dólares más —es decir por encima del nivel indicado por los promedios de 
liquidez mantenidos antes de la crisis, y es de suponer que buena parte de este monto se mantiene en 

                                                
1 Cálculo elaborado sobre la base de datos de la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, el Perú, la Repú-
blica Dominicana, Trinidad y Tabago, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) entre 2005 y 2011. Estas econo-
mías representan el 66% del total de renta de IED en la región. 
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filiales en el extranjero. En el caso de las empresas de los Estados Unidos, se estima que aproxima-
damente la mitad de las utilidades generadas en el exterior que no han sido repatriadas permanecen 
en activos líquidos (Blouin, Krull y Robinson, 2012)2. Aunque las cifras recientes indican que sus 
gastos de capital en activos productivos y adquisiciones evolucionan al alza, con una subida del 
12% en 2011, todavía no están utilizando plenamente la liquidez adicional que tienen en caja —que 
se estimaba en 105,000 millones de dólares en 2011. La renovada inestabilidad de los mercados 
financieros internacionales seguirá favoreciendo las posiciones de liquidez y otros usos del efectivo, 
como la distribución de dividendos o la reducción del endeudamiento.  

El Banco Mundial señala que en ALyC los recursos destinados a inversiones en infraestructura 
representan el 2% del Producto (Fay y Morrison, 2005; citado por Vidal, 2013). Para que las condi-
ciones de producción se mantengan y no se pierda, por ejemplo ante los países de Asia, es necesario 
que por los menos se duplique la inversión en infraestructura. El propio Banco Mundial destaca que 
las privatizaciones no han permitido alcanzar esa meta. 

Conclusiones 

El análisis de la IED en ALyC parte desde el análisis ortodoxo del movimiento de los factores de produc-
ción de un espacio a otro, no obstante, no considera el papel del capital financiero dentro de su marco 
explicativo, aunado a ello, tampoco observan a la empresa como un ente propio capaz de tomar de deci-
siones en función de intereses particulares de los sujetos que las integran. Además dichas teorías han sido 
rebasadas en la realidad por el comportamiento de los flujos de inversión específicamente en ALyC  

Por otro lado, análisis heterodoxos como el de Marx y Hilferding consideran desde antaño el papel 
del capital financiero y el capital ficticio como principales impulsores de la expansión de las empresas. 
Además de vislumbrar a los mercados financieros como intermediarios para realizar dichas operaciones. 

Este trabajo tomó como referencia la literatura relacionada con la financiarización de la gestión 
de las empresas para explicar cómo las ETN´s han aprovechado la apertura de los mercados finan-
cieros y en particular la de las economías latinoamericanas para expandirse con nuevas estrategias 
hacia otros espacios en donde los costos de operación sean mucho menores y la obtención de utili-
dades en el corto plazo sean mayores. La IED ha sido la principal expresión de estas estrategias, 
acompañada principalmente por fusiones y adquisiciones mediante la compra de empresas en crisis. 
La inversión en la región latinoamericana es concentrada por unos cuantos países, principalmente 
Estados Unidos y los sectores a los que se han dirigido han sido principalmente el de recursos natu-
rales, manufactura (principalmente maquila) y servicios (financiero, telecomunicaciones, entre 
otros). Además de estar concentrada en un número reducido de países latinoamericanos. 

Asimismo, las ganancias obtenidas por IED de los países inversores han ido en ascenso en 
ALyC, sobre todo a partir del año 2002, por arriba incluso de las que se producen en las economía 
desarrolladas, no obstante, la mayoría de estas rentas son repatriadas y, las que son reinvertidas, no 
es precisamente en infraestructura, sino que se mantienen en activos en efectivo y las inversiones a 
corto plazo, reinando así un comportamiento rentistas de los flujos de inversión en la región, que por 
supuesto en nada viene a subsanar los problemas de crecimiento económico, desempleo  y mayor 
infraestructura  en ALyC como lo señalan las teorías ortodoxas de la IED. 
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2 No todas las utilidades reinvertidas tienen como objetivo expandir la capacidad productiva de las filiales; a veces se trata solamente 
de dinero depositado en el exterior por motivos financieros o fiscales, como muestra el caso de las ETN´s de los Estados Unidos. 
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Resumen: El predominio del racionalismo económico que busca la máxima eficiencia y la mayor productividad ha impacta-
do la forma de gerenciar y concebir las organizaciones al originar una fusión entre las funciones administrativas con las 
financieras en la estructura organizacional, lo cual ha implicado una subordinación de lo administrativo frente a lo finan-
ciero, al punto que éste último comanda la organización por el supra poder ganado. Este enfoque crematístico de la empresa 
está dejando al margen el desarrollo de la cultura organizacional, la gestión humana, la administración por valores, el valor 
duradero y sustentable de la organización, entre otros. Es decir, la administración está centrada en obtener resultados 
financieros cortoplacistas, más no resultados estratégicos y sostenibles. Esta problemática lleva a investigar: ¿cuál es la 
incidencia de la integración de las funciones administrativas con las financieras en el desarrollo estratégico de las PYMES 
de Cali, en contraste con lo planteado por la teoría clásica de la administración? El interrogante se abordará desde el 
análisis de los argumentos de la Teoría Clásica de la Administración, pero también desde un trabajo de campo que permiti-
rá corroborar la hipótesis de una necesaria separación de las funciones administrativas y las financieras para ejercer una 
doctrina administrativa efectiva y cumplir la verdadera función social de la empresa que debe buscar un equilibrio entre los 
resultados económicos, sociales y ambientales. 

Palabras clave: administración, teoría clásica de la administración, estructura organizacional, función social de la empresa 

Abstract: The prevalence of economic rationalism in the search of maximum efficiency and greater productivity has impac-
ted the ways of organization’s conception and management by merging administrative and financial functions within the 
organizational structure as well as subordinating on to the other in such a way finance is granted such superpower so that it 
drives the organization. Such financial approach is leaving out the development of organizational culture, human resource 
management, value management, the company’s long-lasting and sustainable value. That is, administration is centered in 
obtaining short-term financial results, but not to getting strategic nor sustainable results. This issue leads to inquire: what is 
the incidence of administrative and financial functions in the SMEs’ strategic development in Cali, in contrast to what has 
been stated by the management’s classical theory? The question is dealt with from the analysis of arguments in the Manage-
ment’s Classical Theory, but also from field work that allows supporting the hypothesis on a necessary separation between 
administrative and financial functions in order to exert an effective administrative approach as well as complying with the 
company’s true social function, which has to look for balance between economic, social and environmental results. 

Keywords: Management, Classical Theory, Organizational Structure, Company’s Social Function 

Introducción 

esde los inicios de la teoría administrativa, que tuvo su origen en el desarrollo de la revolu-
ción Industrial, las organizaciones han buscado afanosamente aumentar el valor duradero de 
la empresa en favor de los accionistas. La manera de hacerlo ha contado con la intención de 

satisfacer los deseos e intereses de los vinculados directos: inversionistas, Estado, proveedores, 
consumidores y empleados, esperando que la productividad, la rentabilidad, la innovación y la efi-
ciencia sean los elementos clave para incrementar el resultado de la gestión gerencial. 

Sin embargo, históricamente la forma de gerenciar las organizaciones, se ha enmarcado en los 
comportamientos económicos y en las presiones de mercado de cada época en especial. Tanto la 
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administración como las finanzas han estado al servicio de la economía, ofreciendo a las empresas 
soluciones, herramientas y, en algunos casos, modelos estáticos, que sólo han servido para obtener 
resultados cortoplacistas a favor de uno o dos grupos que operan alrededor de las organizaciones 
desconociendo las expectativas de los otros grupos de interés o stakeholders.  

Hoy más que nunca, predomina el paradigma del capitalismo financiero caracterizado por fac-
tores tales como: la globalización, la reducción de costos, la competitividad, el valor agregado indi-
vidual, las tecnologías de la información y comunicación, la orientación a los procesos, el trabajo 
polivalente y el neoliberalismo, entre otros, que buscan afanosamente aumentar la productividad y 
maximizar las ganancias, lo cual ha llevado a concebir una estructura organizacional que fusiona o 
integra las funciones administrativas con las financieras, claramente separadas en la propuesta ge-
rencial de la teoría clásica de la administración por su claro argumento de que la primera debe estar 
orientada netamente a la gestión del capital mientras que la segunda debe orientar y apoyar a la 
organización: previendo, organizando, dirigiendo, coordinando y controlando. 

Esta integración de las funciones o actividades gerenciales clave, ha llevado a la subordinación 
de lo administrativo frente a lo financiero, cediendo tal suprapoder a lo financiero que prácticamente 
toda la organización se mueve en torno a ello, hasta el punto que el resto de la estructura organiza-
cional se ha quedado sin voz ni voto en las decisiones gerenciales. La gestión de las empresas se ha 
centrado en alcanzar como sea el macroobjetivo financiero, sin dimensionar el impacto en lo estra-
tégico y lo humano; y ha dejado a un lado enfoques como el desarrollo de cultura organizacional, la 
gestión humana, la administración por valores, la gestión del conocimiento, el capital intelectual, el 
capital social, el pensamiento sistémico, el valor duradero y sustentable de la empresa. En otras 
palabras, se ha focalizado únicamente en obtener resultados financieros cortoplacistas más no resul-
tados estratégicos y sostenibles.  

De allí surge la necesidad de plantear una investigación que responda a la pregunta: ¿cuál es la 
incidencia de la integración de las funciones administrativas con las financieras en el desarrollo 
estratégico de las empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Cali, en contraste con lo planteado 
por la teoría clásica de la administración? 

Esta investigación permitirá, entre otros, estudiar y analizar los argumentos del pasado en con-
frontación y relación con las condiciones del presente, con el propósito de comprender claramente la 
propuesta de la Teoría Clásica de la Administración de una necesaria separación de las funciones 
administrativas de las financieras para elevar la eficiencia de la organización y ejercer una doctrina 
administrativa efectiva. De igual forma, es necesario el conocimiento sobre los fundamentos históri-
cos y teóricos que dan sustento al surgimiento y predominio del paradigma del capitalismo financie-
ro y cuál ha sido su incidencia en la estructura de las organizaciones.  

Los resultados de esta investigación ayudarán a proponer las recomendaciones teóricas y prácti-
cas a las medianas y pequeñas empresas de Cali –Colombia– con el fin de obtener los esperados 
resultados económicos, sin desconocer que son los resultados e impactos sociales y ambientales, los 
que hacen verdaderamente sustentable a una organización. Por ello los objetivos propuestos en esta 
investigación son: 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la integración de las funciones administrativas y las financieras en el 
desarrollo estratégico de las PyMEs de Cali, en contraste con los postulados de la Teoría Clásica de 
la Administración.  

Objetivos específicos 

1) Determinar desde la Teoría Clásica de la Administración, los argumentos que sustentan la
necesaria separación de las funciones administrativas y financieras en la estructura organi-
zacional y en la gestión de la empresa.
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2) Identificar los fundamentos históricos y teóricos que dan origen y sustento al paradigma del 
capitalismo financiero y cuál es su incidencia para la integración de las funciones adminis-
trativas y financieras en la estructura organizacional. 

3) Establecer las diferencias en los resultados estratégicos y el valor duradero de la empresa 
entre organizaciones que han integrado las funciones administrativas con las financieras y 
aquellas que no lo han hecho. 

4) Confrontar los argumentos teóricos y prácticos derivados de la investigación, que permitan 
sustentar una gestión estratégica efectiva e integral que equilibre los resultados económicos 
con los sociales y ambientales. 

Metodología 

Para el cumplimiento de sus objetivos, este estudio recurrirá al enfoque mixto o multimodal de la 
investigación, que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 
cualitativos para responder al planteamiento del problema (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 
p. 751). Se busca con esto, tener mayores posibilidades para llegar a los resultados esperados en 
términos de aportar al conocimiento y a la administración efectiva de las PyMEs de Cali, Valle del 
Cauca, Colombia. 

Para abordar el primero y segundo objetivos se recurrirá a la investigación documental histórica 
que permite estudiar y analizar los argumentos del pasado y su relación con las condiciones socio-
económicas del presente para comprender, en este contexto, la propuesta de la Teoría Clásica de la 
Administración de una necesaria separación de las funciones administrativas y financieras en el 
esquema organizacional para elevar la eficiencia y productividad de la organización, así como 
también se revisarán los fundamentos históricos y teóricos que dan sustento al surgimiento y pre-
dominio del paradigma del capitalismo financiero y su incidencia en la gestión y en la estructura 
organizacional de las empresas contemporáneas. 

El tercer objetivo se pretende lograr mediante una investigación descriptiva y explicativa que 
permitirá reseñar y analizar las características organizacionales de las empresas objeto de estudio 
(PyMEs de la ciudad de Cali), así como la relación entre sus resultados estratégicos y el tipo de 
estructura organizacional que han adoptado para conseguir sus metas.  

En la realización de este trabajo de campo se usarán diversas técnicas de recolección de datos 
como la recopilación documental y la entrevista semi-estructurada. La primera con el fin de allegar 
documentos de las empresas que permitan analizar su ciclo histórico, proyecciones con respecto a 
sus resultados estratégicos y valor duradero de la empresa, y la segunda para corroborar si los diri-
gentes de dichas organizaciones tienen un enfoque sistémico de la empresa o sencillamente si su 
gestión se concentra en determinadas áreas de la misma. De igual forma, para complementar esta 
caracterización de las empresas respecto a sus resultados estratégicos se acudirá a las bases de datos 
especializadas como benchmark que brindan información sobre los resultados financieros de las 
empresas y su posición competitiva dentro de su grupo estratégico. 

El cuarto objetivo se abordará desde un análisis cualitativo que permite identificar, analizar y 
comprender las relaciones entre los resultados estratégicos de las empresas y su valor duradero fren-
te al tipo de estructura adoptada en comparación con los postulados de la Teoría Clásica de la Ad-
ministración, para finalmente elaborar una propuesta teórica que permita sustentar la separación de 
las funciones administrativas y financieras, haciendo una aproximación a un modelo de estructura 
organizacional para una gestión estratégica integral ideal para este tipo de empresas. 

De acuerdo con lo anterior, las hipótesis planteadas para el proceso de investigación son: 
H1: Las empresas que han logrado separar las funciones administrativas de las financieras tie-

nen más posibilidad de alcanzar resultados estratégicos y generar valor duradero para la empresa, 
que aquellas que han integrado estas funciones.  

H2: Las empresas que han fusionado las funciones administrativas y financieras tienen en su 
área de Gestión Humana una orientación hacia la contratación, el control y el despido permanente 
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de personal, mientras que aquellas que no lo han hecho tienen como macroobjetivo promover su 
crecimiento continuo y auto-realización personal a través del trabajo.  

H3: Las empresas que han logrado separar las funciones administrativas de las financieras tie-
nen un enfoque sistémico de la empresa que les permite mantener el equilibrio entre los resultados 
económicos, sociales y ambientales. 

Cabe aclarar que, por tratarse de un proceso de investigación en curso, en este artículo se pre-
sentan los resultados parciales que abordan el cumplimiento de los dos primeros objetivos de la 
investigación que pretenden hacer un acercamiento a la fundamentación teórica del tema de investi-
gación, en particular los conceptos de la teoría clásica de la administración y los fundamentos del 
paradigma del capitalismo financiero. Su alcance no llega aún a la comprobación o rechazo de las 
hipótesis planteadas. 

Resultados preliminares 

La administración moderna está inmersa en los postulados teóricos de cuatro grandes paradigmas: 
clásico o tradicional (1870–1930); neoclásico o reformista (1940–1970); capitalismo industrial 
(1980) y capitalismo financiero que inicia en 1990 y predomina hasta la actualidad (Zapata, 2005).  

El paradigma clásico o tradicional que inicia en 1870 y termina en 1930 está representado por cua-
tro grandes escuelas: la administración científica sustentada en sus inicios por Adam Smith (1776) y 
desarrollada por Frederick W. Taylor (1911), Gilbreth (1912) y Emerson (1909), entre otros; la admi-
nistración industrial y general con su máximo exponente Henry Fayol (1916); la administración buro-
crática formulada por Max Weber (1947) y la escuela de las relaciones humanas con autores como 
Elton Mayo (1933), Lewin (1935), Maslow (1954) y McGregor (1960), entre otros. 

El paradigma neoclásico o reformista que va desde 1940 hasta 1970 se apoya en la teoría gene-
ral de los sistemas (Katz y Kahn, 1940); en la escuela de la toma de decisiones (Simon, 1950); en la 
administración por objetivos (Drucker, 1954); y en los conceptos de la planeación estratégica que 
surgen con Andrews en 1965. 

Por su parte, el paradigma del capitalismo industrial inicia con los enfoques de la calidad total 
sustentados por Deming (1982), Ishikawa (1968) y Juran (1989); el concepto de cultura organiza-
cional introducido por Pettigrew en 1979 y sustentado por Peters y Waterman en 1982; el manage-
ment renovado argumentado por Omar Aktouf (1998); y el mantenimiento productivo total (TPM) 
defendido por diversos autores. 

Entre tanto, el paradigma del capitalismo financiero se sustenta con mayor fuerza en la década 
de 1990 y pronto encuentra su respaldo con los conceptos de reingeniería de Hammer y Champy 
(1994), el de outsourcing o subcontratación, el benchmarking o evaluación comparativa y la virtua-
lización de las organizaciones. 

Sin embargo, pese a que los contextos sociales y económicos son disímiles, la propuesta teórica 
de cada paradigma gira en torno a un único elemento: el aumento de la productividad. Es así como 
en la teoría clásica, con el objetivo de aumentar la eficiencia, y por ende la productividad de los 
trabajadores, se aplicó los métodos de la ciencia a los problemas de la administración al definir los 
principios de la especialización y la división del trabajo (Smith,1776); establecer los principios de la 
administración científica: la descomposición de las tareas en sus elementos constitutivos, el análisis 
de estos elementos para elaborar el mejor método, el establecimiento de normas y estándares de 
producción, la selección científica de los obreros (predominando su capacidad física) y la remunera-
ción en función de su rendimiento (Taylor, 1911); y simplificar los métodos de trabajo, a partir de lo 
cual, se popularizó la administración científica y se llevó a cabo los primeros trabajos sobre selec-
ción y entrenamiento de empleados (Emerson, 1909).  

De igual forma, la doctrina administrativa planteada por Henry Fayol, que tiene su origen a fi-
nales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y que se aplicó en un contexto caracterizado por el gigan-
tismo de las organizaciones, el predominio del racionalismo económico, la aparición de los factores 
psíquicos y sociales del trabajo, la pérdida de control de la producción por parte del trabajador, la 
filosofía del hombre correcto en el puesto correcto, la orientación a la tarea y la máxima eficiencia 
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(Zapata, 2005), buscó dividir las actividades de la organización –desde la funcionalidad o departa-
mentalización– considerando seis tipos de operaciones básicas: técnicas, comerciales, financieras, 
de seguridad, contables y administrativas. 

Según Fayol, la organización tenía que ser vista como un todo, y por lo tanto, su anatomía o es-
tructura debería contemplar estos seis tipos de operaciones o funciones básicas:  

Las operaciones técnicas: orientadas a la producción, transformación o fabricación de entradas 
(materia prima e insumos) en salidas (productos o servicios); las operaciones comerciales: encarga-
das del ámbito transaccional de la empresa: compra, venta y permuta de bienes o servicios; las ope-
raciones financieras: concentradas en la gestión del capital; las operaciones de seguridad: orientadas 
a mantener la integridad y protección de bienes y personas; las operaciones contables: asociadas con 
el registro y control de activos, pasivos y patrimonio empresariales; las operaciones administrativas: 
focalizadas en orientar la organización, tienen la función de prever, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar todas las áreas de la organización. 

Fayol consideraba que, a pesar de que las operaciones administrativas eran sólo una de las seis 
grandes actividades de las organizaciones, eran las más importantes porque: el prever preparaba 
para el porvenir; el organizar llevaba a considerar tanto el organismo social como el material; el 
dirigir tenía como misión hacer funcionar ese cuerpo social; el coordinar daba a las cosas y a los 
hechos las proporciones que realmente convienen y adaptaba los medios al objetivo principal; y 
finalmente, el controlar comprobaba si todo ocurría conforme al programa y señalaba las faltas por 
reparar, así como evitaba la repetición o el reproceso. Por ello, consideraba que el “gobierno” de la 
empresa consistía en llevar a la organización a cumplir los objetivos mediante el manejo de las seis 
operaciones básicas y la “dirección” estaba enfocada en sacar el mejor partido posible de los agentes 
que componen cada unidad, en interés de la empresa. 

En este mismo sentido, la obra de Fayol propone 14 principios generales que podrían orientar la 
práctica administrativa organizacional (Da Silva, 2001): división del trabajo, autoridad y responsa-
bilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés individual al 
interés general, remuneración del personal, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del 
personal en sus cargos, iniciativa y espíritu de equipo. Sin embargo, algunos críticos de esta teoría 
manifiestan que más que principios pueden ser proverbios, deseos o simplemente “sentido común”. 
Pero, la investigación y las teorías actuales no han podido reemplazar o mejorar la doctrina adminis-
trativa de Henry Fayol, cuya obra se gestó durante más de cincuenta años en una época de rápido 
crecimiento en Francia, a través de una impecable carrera profesional que le permitió posicionar a la 
empresa Commentry como una de las más prósperas de Europa (Murillo et. al., 2007). 

Su obra quedó registrada en el libro Administración Industrial y General que se publica en 
1916, en el que plantea cómo debe conducirse el administrador en todas las situaciones del proceso 
administrativo y cuáles son los principios generales que debe seguir para obtener la máxima eficien-
cia, considerando que “el gobierno de la empresa” consiste precisamente en cumplir los objetivos 
sociales por encima de los objetivos individuales, al tener la capacidad de visualizar la organización 
como un todo. 

Por su parte, el tipo ideal de organización social y política del capitalismo inspirado por Max 
Weber (1947) al cual denominó “burocracia” contiene unas categorías fundamentales que buscan 
crear una organización formal que produzca una eficiencia y una eficacia elevadas inicialmente en 
organizaciones públicas (especialmente el Estado) pero posteriormente aplicada también a organiza-
ciones privadas. Estas categorías son: una competencia basada en un campo de atribuciones y debe-
res objetivamente delimitado en poderes de mando y en una delimitación precisa de los medios de 
coerción y las hipótesis de su aplicación; un principio de jerarquía administrativa, es decir, de con-
trol y vigilancia para la autoridad constituida y del derecho de apelación o de solicitud para los 
subordinados; un principio de formación profesional para la aplicación de las reglas técnicas y nor-
mas; un principio de separación total entre la dirección y los medios de administración y adquisi-
ción, y finalmente, la ausencia de apropiación del puesto por parte del titular (Zapata, 2005). 

Siendo así, los tipos de dominación que se ejercen en la organización burocrática son: el tradi-
cional donde el poder es legitimado por el hecho de que, son las costumbres establecidas y acepta-
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das -la tradición- las que designan a las personas en posición de dominación; el carismático donde el 
poder obtiene su legitimidad del brillo individual de la persona, la lealtad y la devoción que ésta 
suscite gracias a su valor, sus dones y cualidades; y el legal cuyo poder es legitimado por la fuerza 
de la ley o la reglamentación racionalmente establecida (Weber, 1965). 

Este tipo de estructura de relaciones, poder, objetivos, papeles, actividades, comunicaciones y otros 
factores que surgen cuando las personas trabajan juntas, lleva precisamente a fundar la escuela estructura-
lista de la administración y a considerar que la sociología se puede aplicar a las organizaciones. 

De hecho, las problemáticas de la época marcada por una excesiva estandarización, mecaniza-
ción, monotonía y rutina, sumadas a la necesidad de humanizar y democratizar la administración, 
llevan a considerar los factores sociológicos y psicológicos como altamente impactantes en la moti-
vación y productividad de los trabajadores. Por ello surgen diversos aportes con enfoque humanista 
que pretenden aplicar las “ciencias de la vida” a la administración. Es así como se introduce el 
estudio del hombre y su comportamiento en la organización desde el punto de vista filogenético (sus 
orígenes, el cerebro, el sistema nervioso, la etología, el lenguaje, la palabra y las representaciones 
simbólicas, entre otros); desde la ontogénesis (su desarrollo neurobiológico, la inteligencia, la afec-
tividad, el psicoanálisis, la estructura de la personalidad, el rol de la angustia, los mecanismos de 
defensa, etapas del desarrollo, la socialización); y surge igualmente una primera noción de cultura 
organizacional (Zapata, 2005). 

En esta corriente humanista el pionero es Elton Mayo (1933) con sus experimentos de Hawt-
horne que reivindican la importancia de la motivación y los ciclos motivacionales, el valor del lide-
razgo, el apoyo de las redes de comunicación, la importancia del estudio de las necesidades huma-
nas, el protagonismo de la organización informal, la dinámica de los grupos informales, el impacto 
de los rasgos de personalidad y la valía de la identificación del hombre con la empresa. En síntesis, 
se debe considerar que el hombre en su ambiente organizacional también está mediado tanto por sus 
sentimientos y emociones como por su parte racional. 

Con los seguidores de Mayo se fortalece la Escuela Humanista de la Administración que en 
contraposición al “homo economicus” reconocen al “homo social” que busca la satisfacción de sus 
necesidades y la autorealización a través de las relaciones, la cooperación y la búsqueda incesante 
de su destino. 

En este sentido, en 1949 Mary Parker Follet introduce los enfoques de la psicología y la antro-
pología al campo de la administración con su estudio de las organizaciones como comunidades, lo 
cual la lleva a formular los principios de contacto directo, relaciones recíprocas, la ley de la situa-
ción y el control sobre los hechos, como unas premisas básicas para definir cómo deben conducirse 
los administradores para motivar a los empleados, alentarlos a tener un buen desempeño y dedicarse 
a cumplir las metas de la organización. 

De igual forma, Chester Barnard hace una contribución importante respecto a la cooperación hu-
mana dentro de la organización a través del desarrollo de su “teoría de la aceptación de la autoridad” 
expuesta en sus obras Las funciones del ejecutivo (1938) y Organización y Gerencia (1948), en las 
cuales una de sus conclusiones más importantes es que la suma de las interacciones entre los indivi-
duos que lo constituyen, se convierte en un sistema social diferente al individuo mismo, pero que lo 
afecta directamente, con lo cual da inicio a la perspectiva de la organización como un sistema.  

Posteriormente surgen diversos estudios que se centran en cada una de las variables del enfoque 
humanista y que contribuyen a fortalecer la importancia de considerar al hombre como el fin mismo 
de la organización. Es así como nacen la teoría del liderazgo y la dinámica de grupos (Lewin, 1935); 
la jerarquía de las necesidades humanas (Maslow, 1954); la relación entre las exigencias organiza-
cionales y el individuo (Argyris, 1957); los sistemas organizacionales (Likert, 1961); la teoría de los 
dos factores y la motivación (Herzberg, 1968); la teoría X y la teoría Y (McGregor, 1960); y el 
estudio de la motivación humana (McClelland, 1989), entre otras. 

No se puede negar que ha existido una evolución importante de estos conceptos básicos formu-
lados por la teoría clásica de la administración y que se han formulado nuevas teorías y herramientas 
empresariales importantes, sin embargo se mantienen vigentes muchos de estos preceptos funda-
mentales que trascienden hacia nuevas realidades establecidas por las rápidas exigencias del merca-
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do y las presiones del sistema económico. Autores como Holt (1999) citando al ex secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas Trygve Lie, consideran que la administración es un trabajo complejo, 
donde no existen teorías universales, por el contrario, hay un “campo multidimensional, con un 
número de escuelas y direcciones que intentan explicar, predecir e influir el comportamiento de las 
organizaciones y de las personas que trabajan en ellas”. Coincidiendo con este planteamiento 
Koontz y Weihrich (2003) afirman: “numerosas y muy diferentes contribuciones de autores y 
especialistas han dado como resultado diferentes enfoques de la administración, los cuáles han 
originado el surgimiento de la “selva de las teorías administrativas” (p. 15).  

Hoy los administradores se mueven en esa “selva de teorías” y deben considerar que hay un 
“campo multidimensional” para ejercer una administración efectiva. Sin embargo, deben reconocer 
que desde ese momento histórico, Fayol propuso una teoría descendente, orientada hacia el ejercicio 
administrativo, en la que era importante “quitar al dirigente toda acción o reflexión inútil” para que el 
ejercicio administrativo rindiera frutos (Da Silva, 2001). Si bien, Taylor reconoció el valor del factor 
humano en la productividad de las organizaciones, Fayol por su parte analizó el aporte del dirigente y 
la estructura como cuerpo social reivindicando ese mismo objetivo. Es decir, que desde principios del 
siglo XX, el papel del ser humano en las organizaciones fue reconocido y estudiado en virtud de la 
relevancia que tiene para el éxito empresarial. Lastimosamente, ante las presiones del mercado y la 
prevalencia del paradigma del capitalismo financiero muchas organizaciones han perdido el sentido de 
su verdadera función social y se han orientado únicamente por intereses crematísticos. Cruz (2005) 
expresa: “hace varias décadas las disciplinas administrativas vienen pregonando el humanismo en la 
gestión, como una “herramienta” llamada a humanizar las prácticas en las organizaciones, sin em-
bargo, ya George Steiner (1971) sugirió que las humanidades no garantizan la humanidad, en las 
actitudes de los hombres, a propósito de sus reflexiones sobre el holocausto nazi”. 

Continuando con su planteamiento, recuerda que “en medio de una sostenida retórica humanis-
ta en la gestión, estamos presenciando que las prácticas administrativas de finales del siglo XX y de 
comienzos del XXI parecen retrotraer la situación de los subordinados en el trabajo a condiciones 
anteriores a la época del bienestar, sobre todo en los países de la “periferia”. Por estos días, los 
hombres y las mujeres del trabajo ya no parecen luchar para eliminar la “alienación”, sino para 
no ser convertidos en seres humanos prescindibles, expulsados del circuito de la producción y del 
consumo. La consigna del momento es no dejarse arrojar a la marginalidad, de donde difícilmente 
hay regreso” (Forrester, 2002 citado por Cruz, 2005). 

La supervivencia de la forma de vida moderna para “aumentar la productividad” depende de la di-
ligencia y la competencia para la eliminación de basura y residuos, incluidos, por supuesto, los “residuos 
humanos”, de allí que las estrategias globales emergentes y en la lógica de las luchas por el poder, entre 
otros tantos problemas que ha traído “la modernidad”, los hombres y mujeres no sólo pierden su empleo, 
sus proyectos, sus puntos de referencia, la confianza de llevar el control de sus vidas, sino que también se 
encuentran a sí mismos despojados de su dignidad como trabajadores, de su autoestima, de la sensación 
de ser útiles y de gozar de un puesto propio en la sociedad (Bauman, 2004). 

En ese orden de ideas, otros autores coinciden en publicar que, el papel administrativo hoy tras-
ciende más hacia una práctica financiera subordinante, en la que los principios de la administración 
se orientan cada vez más hacia un objetivo económico, dejando en un plano secundario los elemen-
tos propios del ejercicio administrativo, tales como: la estabilidad del personal, la equidad, el espíri-
tu de equipo, la subordinación del interés individual al interés general, entre otros, que en sus inicios 
plantearon claramente algunos autores como Fayol. 

Al respecto, Aktouf (1998) expresa “muchas otras obras y autores importantes condenan la in-
condicional parcialización hacia el lucro y la rentabilidad de corto plazo, que impide ver la magni-
tud de las repercusiones negativas y hace persistir en la vía del derroche y la evasión anticipada”, 
en ese mismo sentido el autor cita a Alain Chainlat, haciendo una reflexión sobre la ideología eco-
nómica que domina al mundo y su relación con los imperativos actuales de la administración, y por 
ello expone que la racionalidad económica se hace cada vez más autónoma frente a las otras racio-
nalidades y termina por imponer su propia lógica frente al desarrollo del mercado. Hoy “la econo-
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mía, en el carácter de lugar institucional dominante, produce no sólo objetos para los sujetos apro-
piados, sino sujetos para los objetos apropiados” (M. Sahlins citado por Quijano y Tovar, 2006) 

Parafraseando a Restrepo (1996) se ratifica que hoy nuestra sociedad es incapaz de entender la 
profundidad de su crisis, de interpretar los problemas políticos, económicos, sociales, ecológicos y 
humanos que la voracidad del sistema capitalista está causando. El consumismo ha ido avasallando 
y destruyendo sistemáticamente todo aquello que es verdaderamente digno de vivirse. “Estamos 
frente a una sociedad escindida y esquizofrénica llena de discursos participativos y democráticos, 
pero a la vez, con el mismo pragmatismo, convivimos con las dinámicas más feroces de terror y 
autoritarismo que se anidan en la vida cotidiana” (Restrepo, 1996, p. 77). Esta es la realidad que se 
vive día a día en las organizaciones, en las que por sacar el máximo provecho económico, no impor-
ta si se destruyen los recursos naturales, si se eliminan los considerados “residuos humanos” (Bau-
man, 2004) o si se hace de la administración una ciencia de la explotación “para aprovechar los 
recursos y la mano de obra barata”. Lastimosamente, “los rigores de la competencia, no menos 
duros por ser imperfectos en el sentido económico, desarrollan en los moralmente débiles la tenta-
ción de ir a lo suyo y de encubrir, como sea posible, los costos sociales de una actividad económica 
descuidada y otros perjuicios al público” (Andrews, 1971, p.11). 

Irónicamente, una forma de generar mayor credibilidad en el modelo neoliberal se soporta en la 
oportunidad que generan las empresas con estructuras organizacionales más planas con el argumen-
to del “empoderamiento” y la “autonomía” de los empleados, sin embargo es claro que donde hay 
menor cantidad de cargos directivos, que suelen ser entendidos como costosos, se afecta “el valor y 
la utilidad del negocio”, por lo tanto puede llegar a ser una práctica “conveniente”. Un ejemplo de 
ello es el argumento de Handel, quien citando un estudio de Jensen, explica como éste último llega a 
una conclusión sobre este aspecto así: “El (Jensen) argumenta que muchas empresas habían crecido 
antieconómicamente grandes por la comparación entre la tasa de crecimiento de los pagos a ejecu-
tivos vinculados respecto a la creación de valor para los accionistas y la promoción de los mandos 
intermedios en compensación en lugar de utilizar bonos de rendimiento contingente, los cuales 
llevaron a la proliferación de niveles innecesarios de gerencia” (Handel, 2014), que lógicamente 
era prioritario reducir. Estos argumentos llevan a ratificar que “la empresa es la mayor y más hete-
rogénea de todas las actividades humanas y tiene, aún más que otras áreas de la actividad humana, 
pasadizos secretos de egoísmo en los que la lucha por la supervivencia trae la desesperación” 
(Andrews, 1971, p. 161). 

Herramientas gerenciales como el outsourcing o la reingeniería buscan resultados financieros 
deshaciéndose de una carga prestacional importante o eliminando de plano cargos o procesos que no 
estén generando los rendimientos económicos esperados, sin considerar los impactos sociales. Lue-
go, la verdadera filosofía de herramientas como outsourcing es aportar valor económico añadido a la 
actividad de la empresa (Sanz, 2002). 

En la realidad empresarial contemporánea de globalización y apertura de mercados, es indiscu-
tible la necesidad de mantener precios competitivos en los productos y servicios que se ofertan, 
como una forma de consolidar un buen perfil competitivo de la organización, pero también es nece-
sario considerar que el talento humano que conforma la empresa desde los diferentes stakeholders, 
es la base que sustenta a la organización y debería ser visto como su fin y no como su medio, porque 
la organización debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la organización 
(Arroyo, 2010). Y más aún, “para lograr que la mundialización aporte beneficios para todos (...) es 
preciso poner la economía al servicio del ser humano y no al ser humano al servicio de la econo-
mía” (Chirac, 1996). 

Este tipo de argumentos nos cuestionan sobre el papel de la administración en un mundo desa-
fiante y altamente competitivo, donde las empresas utilizan como criterio prioritario de éxito los 
indicadores económicos y financieros, independientemente de su efecto sobre cualquier otro ele-
mento organizacional, como también sus efectos en lo social y ambiental. 

Para las empresas es importante reconocer nuevamente el verdadero valor del largo plazo, de la 
participación y de la distribución, como lo mencionan algunos autores que han reflexionado sobre el 
tema administrativo. “Lo que ocurre en torno a la administración y los actos administrativos es 
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también importante, sino más importante que las herramientas administrativas utilizadas” (Aktouf, 
1998). Es decir, que el administrador debe saber utilizar las herramientas en la función administrati-
va, para que no sean ellas las que administren la organización. Las prácticas contables, financieras y 
económicas son instrumentos que acompañan a la administración en la tarea de generar sostenibili-
dad en las organizaciones, pero no son la administración en sí misma, porque no reconocen otras 
dimensiones como el factor humano y el impacto social, cuando la empresa podría incluso conside-
rarse a sí misma como un organismo vivo que aprende, evoluciona, se desarrolla, crece o no según 
las necesidades y presiones de su entorno interno y externo (Senge, 1995). 

Un enfoque contemporáneo como el que nos presentan Kaplan y Norton en su libro sobre ma-
pas estratégicos publicado en 2004, ratifica la necesidad de mirar la organización como un sistema 
abierto desde cuatro perspectivas para la descripción e implementación de la estrategia de una em-
presa, entendiendo que entre ellas hay relaciones de causa – efecto y conllevan a un enfoque holista 
e integral de la organización. La perspectiva financiera, la del cliente o comercial, la de los procesos 
internos y la de aprendizaje / crecimiento / adaptación. Todas ellas vinculadas entre sí para no per-
der de vista su enfoque sistémico que las debe llevar a crear valor diferenciado y sostenible. Por 
ello, los principios de esta teoría no están subordinados únicamente al resultado financiero del nego-
cio, pues estos se lograrán en la medida que se alcancen los objetivos planteados en cada una de las 
otras perspectivas comenzando por la capacidad de aprendizaje, crecimiento y adaptación sustentada 
en el talento humano de la organización. 

Según los autores “las empresas pueden dedicar sus inversiones en capital humano y en gene-
ral en todos los activos intangibles para crear un valor diferenciado y sostenible. Todas las empre-
sas de hoy en día crean valor sostenible mediante la potenciación de sus activos intangibles: capital 
humano, bases de datos, sistemas de información, procesos de alta calidad, relaciones con los 
clientes, capacidad de innovación, cultura” (Kaplan & Norton, 2004). Es decir que el enfoque sis-
témico debe servir de soporte a la administración, pues un enfoque unidireccional podría generar 
resultados puntuales en una dimensión, pero afectar otras igualmente importantes. Lastimosamente 
muy pocos administradores tienen la capacidad de visualizar la empresa como este enfoque sistémi-
co, y por el contrario, predomina un pensamiento lineal y fragmentado que los lleva a priorizar ge-
neralmente una sola óptica del negocio: el financiero. 

El desafío está en encontrar la forma de generar una simbiosis entre las diferentes perspectivas 
para lograr un pensamiento multidimensional o sistémico, pues como lo plantean los autores “la 
inversión en activos intangibles con vista a un rendimiento de largo plazo, normalmente entra en 
conflicto con la reducción de costos para obtener buenos resultados financieros a corto plazo” 
(Kaplan & Norton, 2004). Considerando la velocidad evolutiva de los entornos, podría generarse 
entre los directivos, una tendencia a mantener buenos resultados financieros en el corto plazo, tanto 
como sea posible.  

Los analistas coinciden en afirmar que más que las empresas, es el sistema en general el que 
presenta una tendencia hacia el neoliberalismo, por lo que la práctica administrativa se permea de 
este enfoque. Como lo plantea Soros (1999) “el sistema está profundamente viciado. Mientras el 
capitalismo continúe triunfante, la búsqueda de dinero anula todas las demás consideraciones so-
ciales. Los mecanismos económicos y políticos quedan desbaratados. El desarrollo de una econo-
mía global no ha ido a la par que el desarrollo de una sociedad global”. Pero es allí donde se exige 
al administrador que reconozca el valor del enfoque sistémico, del capital intelectual, de la respon-
sabilidad social y de la generación de valor duradero en el tiempo, de manera que su gestión pueda 
evidenciarse más allá de los indicadores financieros hacia una verdadera gestión estratégica integral. 

En este sentido, vale la pena considerar que un estudio de resiliencia organizacional, realizado 
en universidades de Norteamérica, plantea que “la capacidad de recuperación de una organización 
se desarrolla a través de la gestión estratégica de los recursos humanos para crear competencias 
entre los empleados de la base, que cuando se adhieren a nivel organizacional, hacen posible que 
las organizaciones desarrollen la capacidad de responder de manera flexible cuando experimentan 
shocks severos” (Lengnick-Hall C., Beck & Lenghick-Hall M., 2011). Es decir, que los recursos 
económicos por si mismos no aseguran la continuidad del negocio en situaciones adversas, pues hay 
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aportes del personal iguales o más valiosos que el dinero y que no pueden adquirirse de manera 
transaccional. 

Pero aun siendo conscientes del aporte que realiza el personal al logro de los objetivos del ne-
gocio, existen disyuntivas en la forma como debería integrarse en la función administrativa la ges-
tión del talento humano. Así lo plantean Van Buren y otros “Los análisis en curso en el ámbito 
general se enfocan en cómo la Gestión de Recursos Humanos (GRH) puede agregar valor estraté-
gico y contribuir al éxito del negocio, sin embargo hay costos y tensiones asociadas con el posicio-
namiento de la Gestión de Recursos Humanos” (Van Buren, Greenwood & Sheehan, 2011). Por lo 
tanto, el discurso progresista en el que se sugiere valorar al empleado en función de su aporte a la 
organización, pierde credibilidad ante la permanente preocupación sobre el aspecto financiero que 
impone los límites a la gestión.  

Complementando el análisis anterior, otros autores proponen que “en un enfoque de mejora-
miento continuo el recurso humano debe ser entendido como un recurso a movilizarse en lugar de 
un recurso que debe alimentarse” (Lengnick-Hall C., Lengnick-Hall M., Andrade & Drake, 2009), 
entendiendo que hay capacidades que se desarrollan gracias a la intervención del personal y pueden 
incluso llegar a generar mayor sostenibilidad que unas utilidades monetarias satisfactorias a las 
expectativas de los socios capitalistas. 

El papel de la administración hoy es reconocer que aunque la globalización es una realidad a la 
que hay que responder con sistemas productivos eficientes, las empresas no se pueden apartar de su 
realidad social, ambiental y económica, y por lo tanto, deben responder con soluciones integrales y 
equilibradas a las necesidades humanas, porque éstas serían la verdadera vía para hacerlas sosteni-
bles y sustentables. 

Conclusiones preliminares 

En el actual paradigma del capitalismo financiero, caracterizado por factores como la globalización, 
la reducción de costos, la competitividad, el valor agregado individual, las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, la orientación a los procesos, el trabajo polivalente y el neoliberalis-
mo, entre otros, en la forma de gerenciar y concebir la organización ha visto necesaria y ha adoptado 
la fusión o integración de la función financiera con la administrativa, claramente separadas en la 
propuesta gerencial de la teoría clásica de la administración bajo el argumento de que la primera 
está orientada netamente a la gestión del capital mientras que la segunda debe orientar y apoyar a la 
organización previendo, organizando, dirigiendo, coordinando y controlando. 

Esta fusión de las funciones ha implicado que se pierda de vista una gestión efectiva e integral, 
y que por el contrario alienados por el paradigma del capitalismo financiero, exista una predisposi-
ción para el tecnicismo y la cultura tecnocrática que se manifiestan, entre otros, por el recurso fácil a 
la prescripción explícita que describe el procedimiento a seguir para obtener los “resultados espera-
dos”: reglas, recetas, programas, sistemas expertos, entre otros, que buscan obtener “máxima renta-
bilidad”, excluyendo al ser humano que es la principal fuente de contingencia (Bédard, 2003). Es 
todo un desafío para el administrador actual, que no sólo busque las “utilidades”, sino el bienestar 
de toda la organización incluyendo todos los grupos de interés o Stakeholders. 

Ante este panorama, hoy es urgente reconocer que la empresa, es ante todo una sociedad de 
personas, en la que se conjugan capital, trabajo y organización para alcanzar un fin y poder contri-
buir al bien común, tanto de la organización como de la sociedad (Arroyo, 2010). Por ello, se debe 
buscar insistentemente una combinación armónica y coherente de intereses desde un enfoque multi-
disciplinar e integral. Sin embargo “las teorías enseñadas en la administración prestan a menudo de 
otras disciplinas (el derecho, la economía política, la psicología, el psicoanálisis, etc.); que poseen 
cada una de ellas sus propios fundamentos y presupuestos, la coherencia teórica y la integración 
práctica dejando, tanto al estudiante como al ejecutivo, las dificultades particulares de tal integra-
ción, pues no son verdaderamente discutidas y resueltas durante la formación. En lo que concierne a 
la ética, y aunque se ha manifestado incesantemente la necesidad de integrarlas a la administración, 
su inserción parece difícil de lograr, como si se tratara de un cuerpo extraño” (Bédard, 2003, p.76). 
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La base ontológica y axiológica de la Administración ya no pueden seguir considerándose como 
ese “cuerpo extraño”: Por el contrario, es cada vez más urgente que la Administración se asuma desde 
una formación de competencias que procuren el desarrollo integral de las personas, y en este sentido, 
se debe formar sobre la base de cuatro dimensiones filosóficas fundamentales: las conductas y prácti-
cas (praxeología) que son un reflejo del saber y el conocimiento (epistemología), fundamentados en 
los valores y la ética (axiología), sentados sobre las bases de los principios fundadores (ontología) 
(Bédard, 2003). Un Administrador competente e integral no sólo debe hacer uso de su saber y su expe-
riencia, sino que debe poner en juego todas sus dimensiones humanas en un conjunto armonioso y 
coherente que procure satisfacer las necesidades de todos los grupos de interés de la empresa y aportar 
al desarrollo, equilibrando los intereses económicos con los sociales y ambientales. 

La responsabilidad del Administrador va más allá de lograr la rentabilidad y obtener rendimientos 
para los inversionistas. Su deber es lograr la sustentabilidad de la empresa cumpliendo con su verdade-
ra función social, lo cual implica dar una justa prioridad al hombre sobre el capital y los recursos mate-
riales retomando la filosofía de la administración como una ciencia social y porque no decirlo: una 
“ciencia de la vida”, así como desde sus inicios lo argumentaron Taylor, Fayol, Mayo y Weber. 

Taylor desde su propuesta de una administración científica que buscó la mejor forma de hacer 
la tarea, con la premisa básica de cómo lograr un día justo de trabajo promoviendo una revolución 
mental que optara por la ciencia en lugar del empirismo, la armonía en vez de la discordia, la coope-
ración en contraposición al individualismo, los métodos y mecanismos necesarios para facilitar la 
máxima producción y el desarrollo de cada hombre para alcanzar su máxima eficiencia y prosperi-
dad. Porque “el objetivo principal de la administración ha de ser asegurar la máxima prosperidad 
para el empleador, junto con la máxima prosperidad para el empleado” (Taylor, 1911). 

Fayol desde su enfoque anatómico y estructural de la empresa que visualizó la organización 
como un todo y dio las pautas para que el administrador supiera conducir el proceso administrativo 
y aplicar los principios generales para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta que “los 
gerentes no nacen, sino que se hacen” porque la habilidad para administrar se puede enseñar, una 
vez que se comprenden los principios fundamentales. De allí que argumentó: “vuestro porvenir 
dependerá en mucho de vuestra capacidad técnica, pero dependerá más de vuestra capacidad admi-
nistrativa” (Fayol, 1916) porque para él, tener un buen “gobierno de la empresa” implicaba priorizar 
lo administrativo frente a lo técnico, para cumplir los objetivos sociales por encima de los objetivos 
individuales. 

Elton Mayo con su política humanista de la empresa introdujo el concepto del hombre social a 
la administración, tomando en cuenta las contribuciones del campo de la sociología y de la psicolo-
gía en las ciencias del comportamiento en el trabajo, con la finalidad de contemplar las motivacio-
nes del trabajador así como las reacciones de grupo a fin de obtener un mayor rendimiento de los 
trabajadores. En sus diversas investigaciones, Mayo ratificó que los trabajadores actúan según sus 
sentimientos y emociones. Por lo tanto, sus argumentos se basaban en que si se trata al trabajador 
con respeto y se resuelve sus necesidades, son mayores los efectos beneficiosos tanto para el traba-
jador como para la gerencia. De allí que una de sus grandes conclusiones se enfocó en resaltar que 
son los factores sicológicos los que hacen aumentar la productividad: la autonomía, el ambiente de 
diálogo, la participación, la amistad y el compañerismo en el trabajo son factores determinantes para 
el éxito organizacional (Roethlisberger & Dickson, s.f.). 

Por su parte, Weber destacó que los principios de formalización, división del trabajo, principio de 
jerarquía, impersonalidad, competencia técnica, separación de la propiedad de la administración y 
profesionalización del empleado son parte fundamental de una administración efectiva y debe haber 
reglas claras, procedimientos indicativos y estructuras bien diseñadas. En este sentido “la burocracia es 
una clase ideal de organización, intencionalmente racional y muy eficiente que tiene como base los 
principios de la lógica, el orden y la autoridad legítima” (Shermerhorn, 2011, p. 63) con el fin de lograr 
equidad o igualdad en el trato tanto con los empleados como con los clientes, y no aquella 
organización lenta e inflexible que pierde su objeto social por estar inmersa en los trámites. 
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Cada una de estas teorías surgió como una respuesta efectiva, pertinente y contextualizada 
según los problemas más importantes de su época. Por ello, se puede considerar que todas ellas 
tuvieron éxito al presentar soluciones específicas a tales problemas. 

Lo cierto es que, analizando cada propuesta teórica tanto de los clásicos como de los contemporá-
neos, la gran conclusión es que dependerá siempre de la naturaleza humana el buen desempeño y efec-
tividad de la organización. Por lo tanto, es hora de recabar en “la selva de las teorías administrativas” y 
rescatar todos aquellos argumentos que nos permitan reconstruir la verdadera función social de la 
empresa, en la cual el hombre es el fin para el desarrollo, y no simplemente el medio de producción. 

En este orden de ideas, la independencia entre la función administrativa y financiera debe ser 
interpretada no como un asunto de cargos gerenciales, sino como la posibilidad de lograr procesos 
efectivos y cumplimiento de objetivos de la organización, considerando además que el vínculo que 
se está analizando en la presente investigación, y que es el más preocupante, es la subordinación de 
lo administrativo frente a lo financiero con sus efectos nocivos en todo el sistema organizacional y 
social, más allá de la forma como deba denominarse el cargo en la estructura organizacional. Por lo 
anterior, es importante anotar que este proceso investigativo continuará con un trabajo de campo en 
las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali – Colombia en las cuales se pretende probar 
la principal hipótesis enunciada así: las empresas que han logrado separar las funciones administra-
tivas de las financieras tienen más posibilidad de alcanzar resultados estratégicos y generar valor 
duradero para la empresa, que aquellas que no lo han hecho, porque centran su gestión en el desarro-
llo del talento humano vinculado a la organización, al que reconocen como su base fundamental 
para generar ventajas competitivas sustentables. 
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Resumen: Empresas en todo el mundo implementan soluciones ERP con el propósito de mejorar su desempeño. Este fenó-
meno, sin embargo, podría estar fundamentado más en una creencia que en evidencia concreta de que los beneficios de un 
ERP por sí solos se traducen en mejoras en el desempeño empresarial. En este estudio, se analiza la relación entre los 
beneficios de la implementación de un sistema ERP y el desempeño de una muestra de empresas localizadas México. Los 
resultados indican que esta relación está mediada por el capital humano de la empresa, y éste en turno es moderado (o 
regulado) por el capital social. Los hallazgos se discuten a la luz de los antecedentes sobre el tema. Al final se proponen 
áreas para futuras investigaciones. 

Palabras clave: sistema ERP, capital humano, capital social, desempeño de la empresa 
 
Abstract: Companies around the world implement ERP solutions in order to improve their performance. This phenomenon, 
however, could have more fundament in a belief rather than in concrete evidence that the benefits of an ERP by themselves 
translate into firm performance improvements. In this study, we analyze the relationship between the benefits brought about 
by the implementation of an ERP and the overall performance of a sample of Mexican firms. Results indicate that such 
relationship is mediated by the firms´ human capital, and this, in turn, is moderated (e.g., regulated) by social capital. We 
discuss our findings in light of other research antecedents on the topic. Further research opportunities are proposed at the 
end of the document. 

Keywords: ERP system, Human Capital, Social Capital, Firm Performance 
 

Introducción 

n Sistema de Planeación de Recursos Empresariales (ERP por su acrónimo en inglés) es una 
herramienta de información integrada que enlaza funciones intra e inter empresariales con 
la finalidad de proveer flujos ininterrumpidos de información a través de la cadena de su-

ministro (Davenport, 1998). 
Hoy en día, empresas de muchos países implementan sistemas ERP en aras de mejorar su efec-

tividad. Varias de estas entidades reportan que la adopción del sistema les ayudó a mejorar su 
desempeño en una serie de indicadores clave como la satisfacción del cliente, e incluso su nivel 
general de competitividad. No obstante, numerosas implementaciones han resultado sub-óptimas y, 
por lo tanto, una gran cantidad de empresas no ha capitalizado adecuadamente la inversión en su 
ERP. De hecho, se han documentado casos de organizaciones que han sufrido implicaciones negati-
vas derivadas de la implementación y despliegue de la mencionada herramienta de información 
(Chen, Law & Yang, 2009; Estevez & Bohórquez, 2007; Ignatiadis & Nandhakumar, 2009). 

En América Latina, los casos de éxito y fracaso en la implementación de sistemas ERP son co-
munes. Por un lado, la empresa mexicana Grupo Posadas® implementó uno hace más de nueve años 
experimentando mejoras en sus métricas clave de negocios (Oracle Open Wolrd, 2012). Por otro 
lado, la empresa argentina Banco Columbia® implementó el sistema para mejorar su flexibilidad de 
negocios y reducir costos, pero su desempeño se desplomó y se terminó despidiendo a los ejecutivos 
que estuvieron a cargo de la implementación (Evaluando ERP.com, 2008). La investigación sobre 
los factores clave para la implementación exitosa de un ERP, así como sobre sus resultados, es bo-
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yante en la región (p. ej. Romero Reyes, Rico Lugo & Varón Velándia, 2012; Saccol, Pedrón, Neto, 
Macadar & Cazella, 2004). Las aproximaciones al fenómeno y los resultados, no obstante, son bas-
tante similares a los evidenciados en otras partes del mundo. 

En el contexto de lo anterior, una perspectiva convencional indica que la relación entre los be-
neficios de un sistema ERP y el desempeño de la empresa es directa. Esto es: conforme los benefi-
cios del ERP se materializan, el desempeño de la empresa debe mejorar. A la luz de esta lógica, 
investigaciones previas han puesto de manifiesto que factores humanos tales como la cultura orga-
nizacional y el liderazgo (Ke & Wei, 2005), así como los capitales humano y social (Diop, Pascot & 
Mbibi, 2013), pueden afectar la implementación exitosa de un ERP. No obstante, una reflexión más 
cuidadosa sugiere que los factores humanos, en turno, también podrían ser afectados por la imple-
mentación del ERP, y esta alteración jugar un papel importante en la traducción de los beneficios de 
la implementación del sistema en las esperadas mejoras en el desempeño organizacional. Ignatiadis 
y Nandhakumar (2009) sugieren esta posibilidad, pues encontraron que después de que el ERP se 
implementa los trabajadores modifican su forma de trabajar, y esta modificación afecta el control (y 
en consecuencia el desempeño) organizacional. 

El capital humano podría mediar el efecto de los beneficios de un ERP en el desempeño de una 
empresa. El término capital humano denota las habilidades y el conocimiento acumulado por los 
individuos a lo largo de sus vidas y de sus diferentes experiencias laborales (Becker, 1975; Davids-
son & Honig, 2003). Este capital se define como el conocimiento tácito embebido en la mente de los 
empleados (Bontis, 1999), que podría o no permanecer en las organizaciones pues es propiedad de 
la persona y, por lo tanto, depende de la contratación, movilidad y rotación del personal (Subrama-
niam & Youndt, 2005). Como consecuencia de la implementación de un ERP, los empleados se 
benefician de un mejor acceso a más y mejor información que podría potencializar sus habilidades y 
conocimientos, o lo que es lo mismo: aumentar su nivel de capital humano. La empresa, en turno, 
tiene el potencial de mejorar su desempeño al experimentar un incremento en la eficiencia y eficacia 
del trabajo. Los empleados, por ejemplo, pueden utilizar información de calidad en tiempo real 
(beneficio de un ERP) para entender mejor a sus clientes y brindarles un servicio de más alta calidad 
(mejora en el desempeño organizacional).  

Sin embargo, el papel mediador del capital humano puede ser afectado a su vez por el capital 
social. Éste se define como el conocimiento incrustado en, y disponible a través de, las interacciones 
entre individuos y sus redes de interrelaciones (Nahapiet & Goshal, 1998). Puesto que el capital 
social puede suplementar o potencializar los efectos del capital humano en el trabajo (Davidsson & 
Honig, 2003), resulta posible que modere la influencia mediadora de esta variable en la relación 
entre los beneficios de un ERP y el desempeño de la empresa. Diop et al. (2013) proveen evidencia 
que respalda esta idea, pues encontraron que mediante relaciones con agentes externos, una muestra 
de empresas pequeñas y medianas aumentó sus habilidades y conocimientos con miras a implemen-
tar un ERP en forma exitosa. Con anterioridad, Newell, Tansley y Huang (2004) habían encontrado 
que un nivel alto de capital social entre los miembros del equipo de implementación del ERP mejo-
raba la integración de conocimientos.  

En específico, en el presente estudio se examina la relación entre los beneficios producidos por 
la implementación de un ERP y el desempeño organizacional. Es notable que la investigación actual 
en sistemas ERP tienda a enfocarse más en los beneficios que las empresas derivan de la implemen-
tación del sistema, y se extienda poco para relacionar estos beneficios con el desempeño organiza-
cional. Muy comúnmente se da por hecho que tales beneficios resultan, de una forma u otra, en 
mejoras del desempeño de la empresa –o deberían hacerlo. Con este estudio, y en forma modesta, se 
intenta mover esta corriente de investigación hacia adelante y tratar de abrir la “caja negra” en la 
que se encuentra. En breve, se sugiere que los beneficios del sistema tienen una influencia positiva 
en factores humanos (capital humano y social), que en turno, traducen tales beneficios en mejoras 
en el desempeño de las empresas.  

La Figura 1 muestra el modelo conceptual que se examina en este documento. La figura sugiere 
que la implementación y despliegue de un ERP tiene un impacto directo en el desempeño empresa-
rial. No obstante, también indica que los beneficios del ERP podrían influenciar de modo indirecto 
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al desempeño mediante su efecto en el capital humano. Además, el ERP también puede afectar el 
capital social, y éste a su vez moderar el papel mediador del capital humano. 

 
Figura 1: Modelo de investigación 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 

El resto de este documento se organiza como sigue. Primero se muestran los antecedentes de la 
investigación y se establecen cinco hipótesis. A continuación, se describen los métodos de investi-
gación y los resultados. Finalmente, se discuten los hallazgos y se concluye. 

Antecedentes e hipótesis 

Un sistema ERP integra las bases de datos de la empresa en una plataforma unificada a la que pue-
den acceder tanto los empleados de las diferentes áreas funcionales como los de las organizaciones 
compañeras de la cadena de suministro (Davenport, 1998). Las características clave de un ERP 
incluyen la compartición de la misma definición de datos a través de diferentes módulos mediante el 
uso de un mismo diccionario, el mantenimiento de un solo conjunto de datos a través de diferentes 
procesos de negocios, además de una rápida recuperación, accesibilidad y disponibilidad de infor-
mación (Umble, Haft & Umble, 2003). El aprovechamiento de estas características tiene el potencial 
de ayudar a las empresas a mejorar su nivel de efectividad en varios aspectos clave. La administra-
ción de inventarios, el embarque y el recibo puntual de materiales y mercancías, la satisfacción del 
cliente, la calidad y disponibilidad de la información y la participación de mercado se encuentran 
entre las áreas operativas y organizativas que más se benefician de la implementación de un ERP 
(Kale, 2000; Tsai et al., 2001). Además, el despliegue del sistema infunde en los empleados un 
sentido de integración organizacional que los hace propensos a adoptar una perspectiva holística del 
negocio (Davenport, 1998; Seed, Abdinnour, Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 2010).  

Eventualmente, las mejoras producidas por la implementación de un ERP pueden influenciar el 
desempeño de la empresa en forma positiva. El desempeño organizacional es un constructo multidi-
mensional que abarca tales áreas como el retorno sobre la inversión, la rentabilidad, el crecimiento de 
ventas y la lealtad del cliente (Cameron, 1986; Miller, Washburn & Glick, 2013). Específicamente, 
indicadores de desempeño como la rentabilidad y el retorno sobre la inversión dependen de la efectivi-
dad de la empresa en el control de sus costos. Si el ERP puede ayudar a la organización a mejorar su 
administración de inventarios y sus tiempos de embarque y recibo de materiales y mercancías, enton-
ces también le puede ayudar a mejorar el retorno sobre los activos (ROA), el retorno sobre la inversión 

47



REVISTA INTERNACIONAL DE ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

 
 

(ROI) y el retorno sobre el capital (ROE). Estas medidas son indicadores que reflejan los esfuerzos de 
la empresa para reducir sus costos. Adicionalmente, las mejoras en la satisfacción del cliente y en las 
entregas a tiempo que produce el ERP podrían potencializar el crecimiento de ventas y la lealtad del 
cliente, produciendo así un posible aumento de ingresos, y por lo tanto una mejora en el desempeño 
general. Una síntesis de este argumento sugiere la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 1. Existe una relación positiva entre los beneficios de un ERP y el desempeño de la empresa. 
Sin embargo, los beneficios del sistema ERP también podrían tener un impacto positivo en el 

capital humano. Beneficios del ERP tales como el incremento en la calidad y la disponibilidad de la 
información pueden ayudar a los empleados a hacer sentido y a entender la información que mane-
jan en una forma más apropiada y con mayor oportunidad de tiempo (Kale, 2000; Mabert, Soni & 
Venkatramanan, 2003). En tales circunstancias, los individuos podrían volverse más precisos y 
versados en su trabajo, y por lo tanto más hábiles aumentando con ello el nivel del capital humano 
de la empresa. Después de todo, el conocimiento que podría germinar de la información recibida 
aumenta las habilidades cognitivas de las personas en una forma tal que si existen nuevas formas de 
realizar el trabajo, y/o de hacerlo más eficiente y productivo, aquéllas con mayor capital humano 
deberían percibirlas mejor (Davidsson & Honig, 2003). Adicionalmente, conforme el sistema ERP 
mejora la satisfacción de sus usuarios (los empleados) al facilitarles algunas tareas, también se me-
jora el nivel de capital humano pues una mayor satisfacción motiva a los individuos a utilizar mejor 
sus habilidades para realizar un trabajo de calidad (Stratman & Roth, 2002; Tarafdar & Roy, 2003). 
Investigaciones previas sugieren que los empleados satisfechos pueden también ser empleados pro-
ductivos (véase Judge, Thoresen, Bono & Patton, 2001). Una síntesis de esta discusión indica la 
siguiente hipótesis: 

Hipótesis 2. Existe una relación positiva entre los beneficios de un ERP y el nivel de capital 
humano de la empresa.  

Además de lo anterior, los beneficios de la implementación y despliegue de un ERP también 
pueden aumentar el capital social. Un ERP integra tanto procesos de negocios como sistemas de 
información a través de los silos funcionales de la organización (Ke & Wei, 2005). Al enlazar ami-
gablemente, y en tiempo real, áreas que previo a la implementación se manejaban como sistemas 
independientes, el ERP también mejora las oportunidades de interacción entre personas. Dicha in-
teracción, eventualmente, aumenta la posibilidad de que las partes aprendan a tratarse generando 
confianza y redes sociales más fluidas y sólidas que catalizan la generación y transmisión de cono-
cimientos (Newell, et al., 2004). Puesto que después de la adopción del ERP la interacción se basa 
en un conjunto común de datos que anteriormente podrían haber tenido un formato incompatible 
(Umble et al., 2003), la comunicación también se hace más clara y precisa no sólo para los miem-
bros de la organización, sino también para agentes externos a ella (p. ej. personal de las empresas 
compañeras en la cadena de suministro). En una muestra de grandes empresas brasileñas, Saccol et 
al. (2004) encontraron evidencia que, indirectamente, respalda esta línea de pensamiento. Con base 
en esta discusión, puede esperarse que la implementación y despliegue del sistema influya positiva-
mente en el capital social. Formalmente, se postula la siguiente hipótesis:  

Hipótesis 3. Existe una relación positiva entre los beneficios de un ERP y el nivel de capital so-
cial de la empresa.  

Paralelo a la discusión que precede a la Hipótesis 1 (que postula un efecto directo), es posible 
que los beneficios del ERP se traduzcan en mejoras en el desempeño indirectamente a través de su 
impacto en el capital humano. Como se menciona antes, la mejora en la calidad y disponibilidad de 
la información que resultan de la implementación del ERP puede hacer a los individuos más hábiles 
en sus trabajos. El aumento, o la mejora de las habilidades, por lo tanto, fomenta un desempeño más 
adecuado de los individuos en actividades clave (Becker, 1975; Subramaniam & Youndt, 2005). 
Entre éstas: la administración de inventarios y el embarque y el recibo de materiales y mercancías 
(Kale, 2000; Tsai et al., 2001). Puesto que el manejo efectivo de estas áreas tiene el potencial de 
reducir costos (o incluso aumentar ingresos), es posible que el capital humano sea el puente que 
conecta los beneficios de un ERP con los indicadores generales de desempeño de una organización. 
La siguiente hipótesis se basa en este razonamiento:  
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Hipótesis 4. El capital humano media la asociación entre los beneficios de un ERP y el desem-
peño de la empresa.  

No obstante, el efecto mediador del capital humano en la relación entre los beneficios de un 
ERP y el desempeño puede estar moderado (o regulado) por el capital social. En general, se piensa 
que las relaciones sociales suplementan los efectos de la educación y la experiencia en el nivel de 
productividad de las personas (Coleman, 1988), y por consiguiente de las organizaciones e incluso 
de los países. A nivel individual, por ejemplo, una persona puede tener conocimientos valiosos 
(quizá propiciados por el uso del ERP), pero no tener idea de cómo aprovecharlos mejor – o recur-
sos para hacerlo.  

En las organizaciones con niveles altos de capital social los empleados tienen vínculos entre ellos, 
y con personas ajenas a la entidad, que fomentan el intercambio de información e ideas (Diop et al., 
2013; Subramaniam & Youndt, 2005). De tales intercambios pueden germinar conocimientos que 
mejoren el desempeño de las actividades (p. ej. administración de inventarios) que tienen un impacto 
importante en las medidas de desempeño de la empresa (p. ej. ROA). Por el contrario, en las organiza-
ciones con niveles bajos de capital social las personas operan aisladamente (Newell et al., 2004), redu-
ciendo las posibilidades de utilizar sus conocimientos y/o habilidades propiciadas por la implementa-
ción del ERP para elevar el desempeño. De hecho, se podría especular el caso extremo en donde el 
capital social es tan bajo que aun cuando el ERP podría beneficiar a la empresa mediante el aumento 
del capital humano, tal beneficio no se materialice, pues las personas escasamente capitalizan sus co-
nocimientos y habilidades. En suma, estas ideas promueven la siguiente hipótesis:  

Hipótesis 5. El capital social modera el papel mediador del capital humano en la relación entre 
los beneficios de un ERP y el desempeño de la empresa en una forma tal que cuando el capital so-
cial es alto, el capital humano modera más la relación que cuando es bajo. 

Método de investigación 

Datos e instrumento de medición 

Los datos se obtuvieron por medio de una encuesta por correspondencia. En general, los métodos 
sugeridos por Dillman (1978, 2000) para este tipo de investigación se siguieron, en lo posible, al pie 
de la letra. Los cuestionarios se enviaron a una muestra de 350 empresas en México que pertenecen 
a una organización empresarial. De regreso se recibieron 136 cuestionarios, lo que representa una 
tasa de respuesta de aproximadamente 39 por ciento. Este porcentaje de participación se logró des-
pués de enviar varios recordatorios a algunas empresas participantes y, en algunos casos, de hacer 
contacto directo con ellas.  

En las empresas, las personas que respondieron el cuestionario fueron gerentes de nivel bajo 
(44.9 %), medio (34.6 %) y alto (6.7 %); 11.8 por ciento de los respondientes no especificaron el 
rango de su posición. Aunque un considerable número de gerentes de nivel bajo respondió el cues-
tionario, éstos reportaron estar directamente involucrados con la operación del ERP, y por lo tanto 
se considera que tienen el conocimiento necesario para ser incluidos en la investigación. También, 
todos los respondientes indican que están al tanto del desempeño de las empresas para las que traba-
jan, así como de sus características y presiones competitivas. Los respondientes tenían un promedio 
de 8.67 (σ = 6.26) años de experiencia laboral general, y un promedio de 5 (σ = 3.19) años trabajan-
do para sus respectivas organizaciones. En su mayoría, los respondientes pertenecían al departamen-
to de sistemas de información (47 %), y el resto a finanzas (18.7 %) e ingeniería (10.4 %), entre 
otras categorías minoritarias. 

La encuesta incluyó preguntas relativas a variables asociadas al sistema ERP, al capital intelec-
tual de la empresa y a su desempeño. Los datos utilizados para la elaboración de este documento 
corresponden sólo a una parte de las observaciones recolectadas originalmente (sólo se utilizan 
algunas variables). Las preguntas relativas al ERP se desarrollaron especialmente para el proyecto 
de investigación, mientras que las referentes al capital intelectual y al desempeño organizacional 
fueron obtenidas de escalas ya existentes y previamente validadas.  

49



REVISTA INTERNACIONAL DE ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

 
 

La escala de beneficios del ERP se desarrolló, principalmente, a partir de la síntesis de la inves-
tigación en estos sistemas, y en otras áreas relevantes a los sistemas de información. Una vez formu-
lados los reactivos se sometieron a la discusión de un grupo de enfoque compuesto por académicos 
expertos en las áreas de investigación vía encuestas y de sistemas ERP. Los comentarios de este 
grupo condujeron a la adición, eliminación y reestructuración de varios reactivos en la escala. Des-
pués, las preguntas se sometieron al juicio de otro grupo de enfoque, pero esta vez compuesto por 
personas que en la práctica trabajan con un ERP. Una nueva ronda de modificaciones se hizo con 
base en las apreciaciones de este grupo. Dado que la escala se desarrolló originalmente en inglés, 
después de que se validó en EE.UU. fue traducida al español (versión mexicana) siguiendo el méto-
do de traducción – re-traducción hasta lograr un cierto nivel de confianza sobre el significado de las 
preguntas. Todas las demás escalas de medición empleadas en este documento también fueron tra-
ducidas del inglés al español. En una sección posterior se detalla el contenido de las escalas. 

Operacionalización de variables 

Beneficios del ERP. Una síntesis de estudios realizados con diferentes metodologías (p. ej. encues-
tas, casos, etc.) dio como resultado diez beneficios de un ERP que son comúnmente citados por 
investigadores para evaluar las bondades de este tipo de sistemas (véase y compárese: Hawking & 
Stein, 2004; Mabert, Soni & Venkatraman, 2003; Poston & Grabski, 2001). Tales beneficios abar-
can las siguientes áreas: disponibilidad de información, calidad de la información, administración de 
inventarios, estandarización, recibo y entregas a tiempo, rentabilidad, retorno de la inversión, satis-
facción del usuario, satisfacción del cliente y ventaja competitiva. Cada uno de estos aspectos se 
midió por medio de un reactivo que solicitaba a los respondientes evaluar los cambios en las áreas 
atribuidas a la implementación y despliegue del ERP. Los reactivos fueron codificados con una 
escala de respuesta en formato Likert de siete puntos cuyo rango se ancló verbalmente en 1 (com-
pletamente en desacuerdo) y en 7 (completamente de acuerdo).  

Capital humano. Esta variable se midió utilizando la escala desarrollada y validada por Subra-
manian y Youndt (2005) que se compone de cinco reactivos en escala Likert cuyo rango va de 1 
(completamente en desacuerdo) a 7 (completamente de acuerdo). La oración “Nuestros empleados 
son altamente hábiles en las labores que desempeñan” es un ejemplo de los reactivos de la escala. 
Los autores reportan un índice de consistencia interna (α) de 0.72.  

Capital social. Al igual que el capital humano, esta escala se compone de cinco reactivos origi-
nalmente validados por Subramanian y Youndt (2005). El capital social se midió con la misma esca-
la Likert que el capital humano y comprendió dos aspectos: interacción entre personal de la misma 
empresa e interacción con personal de organizaciones externas. La oración “Nuestros empleados 
interactúan e intercambian información con gente de diferentes áreas de la empresa” ejemplifica el 
primer aspecto. La oración “Nuestros empleados hacen equipo con clientes, proveedores, compañe-
ros de alianza, etc. para desarrollar soluciones” ejemplifica el segundo. Subramanian y Youndt 
(2005) reportan un índice de consistencia interna (α) de 0.71 para este conjunto de preguntas.  

Desempeño de la empresa. Esta variable se midió utilizando la escala de desempeño organiza-
cional percibido (cuatro reactivos) sugerida por Schreiner, Kale y Corsten (2009). La escala solicita 
a los respondientes que evalúen el desempeño de su empresa en relación a sus competidores directos 
durante los tres años anteriores al momento de la encuesta. La evaluación se realiza en términos de 
cuatro indicadores clave: crecimiento de ventas, rentabilidad, retorno sobre la inversión y lealtad del 
cliente. Los reactivos se codificaron en una escala Likert de siete puntos cuyo rango va de 1 (mucho 
peor que la competencia) a 7 (mucho mejor que la competencia). Los autores de la escala reportan 
un valor de confiabilidad compuesta (CR) de 0.93.  

Variables de control. En los análisis se consideraron tres variables de control para minimizar la 
posibilidad de reportar relaciones espurias. Tamaño de la empresa se consideró debido a que las 
empresas más grandes cuentan con más recursos para implementar el ERP en una mejor forma y 
derivar mayores beneficios de él (Katerattanakul, Lee & Hong, 2014). Las empresas grandes tam-
bién suelen tener un mayor poder de mercado que las chicas, y por lo tanto podrían ser menos vul-
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nerables al impacto negativo de un mal despliegue del sistema. Esta variable se midió como el mon-
to de ventas reportado por la empresa en una escala discreta de seis graduaciones cuyo rango míni-
mo fue de menos de cinco millones de pesos mexicanos y el máximo de más de cien. 

También se controló por el estatus de implementación del ERP. Este factor se tomó en cuenta 
toda vez que las empresas varían en el número del los módulos del ERP que implementan. Las em-
presas también varían en el tiempo en que han operado tales módulos. La literatura sugiere que entre 
más módulos opere una empresa, y entre más tiempo lleve haciéndolo, mayores beneficios puede 
obtener de su ERP (Madapusi & Cernas-Ortiz, 2014). Este factor se midió pidiéndoles a los respon-
dientes que indicaran el estatus de implementación de quince de los módulos implementados más 
comúnmente por empresas alrededor del mundo. Por cada módulo, el respondiente tenía cinco op-
ciones de respuesta cuyo rango varió de 1 (este módulo en particular no se ha implementado) a 5 
(este módulo se implementó hace más de cinco años). Las respuestas numéricas a los quince módu-
los se promediaron; esta cifra es la que se incluyó como control en los análisis.  

Finalmente, también se controló por el proveedor del ERP. Estudios anteriores indican que la 
relación entre la empresa que adopta un ERP y la empresa proveedora del sistema puede afectar los 
posibles beneficios de la herramienta de información (Schreiner et al., 2009). Este factor se controló 
adicionando una variable categórica cuyo rango incluía una serie de números que indican si el ERP 
fue desarrollado internamente por la empresa o si fue adquirido a SAP ®, Oracle ®, Microsoft ®, 
entre otros proveedores. 

Propiedades de la medición 

Se condujo un análisis factorial confirmatorio (AFC) en LISREL (versión 8.8) con la finalidad de 
verificar la validez de las escalas de medición. En este análisis no se incluyó a las variables de con-
trol. Primero que nada, se forzó a todos los reactivos a cargar en un solo factor que reprodujera la 
matriz original de covarianza. El ajuste de este modelo fue muy pobre (χ2 = 2704.25, p < 0.001; 
NNFI = 0.72; CFI = 0.75; RMSEA = 0.29; χ2/df = 11.57); lo cual indicó dos características prome-
tedoras de los datos: el sesgo del método común no es grave, y un modelo fragmentado que discri-
minara entre varios factores podría ajustar mejor a la estructura original de covarianza. Con base en 
esta evidencia, y como segundo paso, se forzó a los datos a ajustarse a cuatro factores. Es decir, 
cada reactivo se forzó a cargar en el constructo (factor) latente en el que teóricamente debería hacer-
lo. El ajuste de este modelo fue considerablemente superior (χ2 = 433.94; p < 0.001; NNFI = 0.95; 
CFI = 0.96; RMSEA = 0.08; χ2/df = 1.96), aunque incluía algunos ajustes con base en los índices de 
modificación. Tales modificaciones sugerían permitir que el error de algunos reactivos covariara 
libremente; lo cual se hizo siempre y cuando los reactivos pertenecieran al mismo factor latente. Y 
aunque la χ2 es significativa para una muestra chica y el RMSEA está en el límite de lo adecuado, 
se puede decir que las medidas convergieron en los factores en que deberían hacerlo y al mismo 
tiempo se discriminaron lo suficiente como para formar factores razonablemente independientes. El 
nivel de significatividad de las cargas factoriales de todos los reactivos en sus constructos (factores) 
correspondientes respalda esta conclusión (p < 0.05). El ajuste de este modelo fue similar al que se 
obtuvo cuando no se permitió la covariación de ningún error. 

Análisis y resultados 

La confiabilidad de las escalas se verificó por el método de consistencia interna de Chronbach (α). 
La Tabla 1 muestra que todas las escalas presentan índices de confiabilidad por arriba del estándar 
de 0.70. 
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Tabla 1: Estadística descriptiva y correlaciones bivariadas 

Variable Me
dia 

Desv
. est. α 1 2 3 4 5 6 

1. Tamaño de 
la empresa 4.7 1.86 ~       

2. Estatus de 
implementa-
ción del ERP 

3.4 1.22 ~ 0.32***      

3. Proveedor 
del ERP 2.8 2.72 ~ 0.01 -0.25**     

4. Beneficios 
del ERP 5.8 1.04 0.94 0.14 0.29*** -0.15†    

5. Capital 
humano 5.8 0.86 0.89 0.21* 0.45*** -

.32*** 0.38***   

6. Capital 
social 5.7 1.03 0.91 0.13 0.30*** -0.21* 0.29*** 0.70***  

7. Desempeño 
de la empresa 5.7 1.02 0.90 0.32*** 0.45*** -

.32*** 0.25** 0.55*** 0.47*** 

† = p < 0.10; * = p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 
La Tabla 1 también muestra información descriptiva así como correlaciones bivariadas entre las 

variables del estudio. Con excepción de la fuerte asociación entre capital humano y capital social, se 
observan varias correlaciones significativas de fuerza mediana entre las variables. En general, las 
cifras sugieren que las empresas más grandes sí implementaron más módulos ERP y que han estado 
trabajando más tiempo con ellos que las empresas chicas. También parece que las empresas grandes 
tienen un nivel mayor de capital humano y un mejor desempeño organizacional que las pequeñas. 
Las correlaciones indican que las empresas que desarrollan su propio ERP implementan más módu-
los que las que los adquieren de proveedores externos, y que el estatus de implementación del sis-
tema tiene un impacto positivo en el resto de las variables bajo estudio. Contrario a lo que se publi-
cita, tal parece que las empresas que adquieren un ERP de algún proveedor externo experimentan 
niveles más bajos de beneficios del sistema, de desempeño organizacional, y de capital humano y 
social que aquellas que desarrollan su propia solución. Dado que la correlación entre proveedor del 
ERP y el tamaño de la empresa no es significativa, esta apreciación no parece diferir entre empresas 
grandes y pequeñas. En cuanto a las hipótesis de este trabajo, por lo menos aquellas que involucran 
efectos directos, la Tabla 1 indica soporte preliminar para ellas, pues las correlaciones entre las 
variables principales son significativas. Formalmente, las hipótesis de este trabajo se probaron me-
diante un análisis de regresión múltiple. 

La Hipótesis 1 indica que existe una relación positiva y significativa entre los beneficios de un 
ERP y el desempeño de la empresa. En la Tabla 2, el Modelo 1 incluye el efecto principal de los 
beneficios del ERP además de las variables de control. En esta tabla, los números entre paréntesis 
son coeficientes beta y los números fuera de él errores estándar. Como se observa, la Hipótesis 1 se 
rechaza pues los beneficios del ERP no parecen tener un efecto significativo, aunque sí positivo, 
sobre el desempeño organizacional. Puesto que el estadístico de cambio en R2 no es significativo, se 
puede decir que cuando se adicionan los beneficios del ERP al modelo base que sólo incluye a los 
controles no se explica más varianza en el desempeño organizacional en forma significativa.  
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Tabla 2: Efecto de los beneficios del ERP en el desempeño organizacional, el capital humano y el 
capital social 

 Modelo 1a Modelo 2b Modelo 3c 

Constante 
 

3.95 *** 

(0.50)  
 

3.95 *** 

(.40)  
 

4.05 *** 

(0.54)  
 

Tamaño de la empre-
sa 
 

0.13 ** 

(0.04)  
 

0.05  

(0.03)  
 

0.03  

(0.05)  
 

Estatus de implemen-
tación del ERP 
 

0.25 ** 

(0.07)  
 

0.19 ** 

(0.06)  
 

0.17 * 

(0.08)  
 

Proveedor del ERP 
 

-0.09 ** 

(0.03)  
 

-0.07 ** 

(0.02)  
 

-0.05  

(0.03)  
 

Beneficios del ERP 
 

0.10 
(0.07) 

 

0.21 ** 

(0.06)  
 

0.20 * 

(0.08)  
 

F 13.2*** 13.55*** 5.19** 
R 0.31 0.31 0.14 
R2 ajustada 0.29 0.28 0.12 
Δ R2 0.01 0.062** 0.035* 
† = p < 0.10; * = p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 
a = El desempeño organizacional es la variable dependiente 
b = El capital humano es la variable dependiente 
c = El capital social es la variable dependiente 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 

La Hipótesis 2 sugiere que existe una relación positiva y significativa entre los beneficios de un 
ERP y el nivel de capital humano de la empresa. El Modelo 2 de la Tabla 2 permite aceptar esta 
hipótesis, pues muestra que después de descontar el efecto de las variables de control, los beneficios 
del ERP tienen un efecto positivo y significativo sobre el capital humano. El cambio en R2 apoya 
esta evidencia, pues indica que añadiendo los beneficios del ERP al modelo base que incluye sólo a 
los controles sí se explica más varianza en el capital humano, y este aumento es significativo. 

La Hipótesis 3 predice que existe una relación positiva y significativa entre los beneficios de un 
ERP y el nivel de capital social de la empresa. En la Tabla 2, el Modelo 3 muestra evidencia que 
apoya esta hipótesis ya que los beneficios del ERP tienen un impacto positivo y significativo en el 
nivel de capital social, aun después de descontar el efecto de las variables de control. En este caso, 
el cambio en R2 también apoya esta evidencia, pues indica que la adición de los beneficios del ERP 
al modelo base compuesto por las variables de control incrementa la varianza explicada, y este in-
cremento en el nivel explicativo es significativo. Resulta interesante que el nivel explicativo de los 
beneficios del ERP sea considerablemente más alto en el caso del capital humano que en el del 
capital social (como se observa en la R2 de los respectivos modelos que incluyen estas variables). 

 Debido a que un análisis de mediación que incluyese a las variables de control requeriría una 
muestra más grande que la disponible para este estudio, antes de probar las hipótesis 4 y 5 se realizó 
un ajuste en la variable dependiente. Éste consistió en regresar al desempeño de la empresa sobre 
los controles y salvar los residuales del modelo. Estos residuales (varianza no explicada por las 
variables de control) se utilizaron como variable dependiente en el análisis de mediación. Mediante 
este procedimiento se controlan los factores que podrían contaminar las relaciones de interés a la 
vez que se logra un modelo reducido con un poder estadístico adecuado para la muestra disponible. 
Este procedimiento se ha utilizado comúnmente en estudios en varias áreas de la ciencia .  
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Para abordar las hipótesis 4 y 5 se ejecutó la prueba de mediación estadística de Sobel. De 
acuerdo con Baron y Kenny (1986), en un análisis de mediación el efecto total que una variable 
independiente tiene sobre una dependiente (la β no estandarizada de un modelo de regresión) se 
descompone en un efecto directo y un indirecto (a través de una tercera variable llamada mediado-
ra). En otras palabras, se prueba si, y en qué medida, la variable mediadora transmite algo, o todo, el 
efecto de la variable independiente sobre la dependiente. Mientras que el efecto total de una variable 
sobre la otra puede ser significativo, la prueba de Sobel (1982) ayuda a determinar si esta significa-
tividad (o la falta de ella) se debe a la significatividad (o falta de ella) de los efectos directo e indi-
recto. En el contexto de los coeficientes particulares que se obtengan, se habla de mediación parcial 
cuando el efecto directo y el indirecto son significativos y de mediación total cuando sólo el indirec-
to lo es. La Tabla 3 muestra los resultados de los análisis de mediación que son pertinentes para las 
hipótesis de este trabajo.  

Tabla 3: Análisis de la mediación del capital humano en la relación entre los beneficios de un ERP y 
el desempeño de la empresa 

Efectos de la relación 
entre variables 

Muestra completa 
 

Grupo 1 
 

Grupo 2 
 

 

Efecto total β = 0.10 β = 0.15 β = -0.04 
Efecto directo β = -0.02 β = 0.07 β = -0.09 
Efecto indirecto (a tra-
vés del capital humano) β = 0.11 † 

 

β = 0.08 † 
 

β = 0.04 
 

Porcentaje que el efecto 
indirecto representa del 
directo 

566% 118% 53% 

Proporción del efecto 
total que está mediada 121% 54% -113% 
Valor de la prueba de 
Sobel  Z = 3.02 * Z = 1.77 † Z = 1.09 

† = p < 0.10; * = p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 
La Hipótesis 4 de sugiere que el capital humano media la relación entre los beneficios de un 

ERP y el desempeño de la empresa. La Tabla 3 indica que para la muestra completa, el efecto total 
de los beneficios del ERP sobre el desempeño organizacional es positivo pero no significativo. No 
obstante, mientras que el efecto directo es negativo y no significativo, el efecto indirecto es positivo 
y marginalmente significativo. Además, dado que la proporción del efecto total que está mediado es 
de 121 por ciento, se puede decir que es muy probable que la influencia de los beneficios de un ERP 
en el desempeño organizacional esté totalmente mediada por el capital humano. En otras palabras, si 
existe una relación entre los beneficios de un ERP y el desempeño de la empresa, el 100 por cierto 
de la relación (y un poco más que al parecer está suprimida por el efecto directo que en este caso es 
negativo) se transmite vía el incremento del capital humano. El nivel de significatividad de la prue-
ba de Sobel apoya esta posibilidad. 

Para probar la Hipótesis 5 primero se dividió la base de datos en dos grupos: alto y bajo nivel 
de capital social. El límite entre los dos grupos fue la media del rango observado de la escala, por lo 
que todas las observaciones arriba de la media fueron asignadas al Grupo 1 (82 casos en el nivel alto 
de capital social), y todas aquellas debajo de la media al Grupo 2 (54 casos en el nivel bajo de capi-
tal social). Posteriormente, se llevaron a cabo análisis de mediación en los dos grupos en forma 
independiente. Estos análisis se replicaron utilizando la mediana del rango observado como punto 
de demarcación entre los grupos (Grupo 1 = 62, Grupo 2 = 74). En este caso no se encontraron dife-
rencias significativas con los resultados reportados a continuación.  
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La Hipótesis 5 indica que el capital social modera la mediación del capital humano en la rela-
ción entre los beneficios de un ERP y el desempeño de la empresa. Como se observa en la Tabla 3, 
el efecto total de los beneficios del ERP sobre el desempeño fue más alto en el Grupo 1 que en el 
Grupo 2 (en el que incluso es negativo). De acuerdo a la prueba de Sobel, cuando el efecto total se 
descompuso, el efecto indirecto fue más grande en el Grupo 1 que en el Grupo 2; siendo además 
marginalmente significativo en el primer grupo y no significativo en el segundo. Con base en esta 
evidencia, tal parece que la mediación del capital humano en la relación entre los beneficios de un 
ERP y el desempeño de la empresa es más pronunciada cuando el capital social es alto (Grupo 1) 
que cuando es bajo (Grupo 2). Sin embargo, debido a que la prueba de Sobel es marginalmente 
significativa para el Grupo 1 y no significativa para el Grupo 2, la Hipótesis 5 sólo se acepta en 
forma parcial.  

No obstante, resulta interesante notar que mientras que en el Grupo 1 el 54 por ciento del total 
de la relación entre los beneficios del ERP y el desempeño organizacional parece transmitirse a 
través del capital humano, en el Grupo 2 este efecto desaparece. Que en este último grupo la pro-
porción del efecto total que está mediada sea de menos 113 por ciento indica que, cuando el capital 
social es bajo, el efecto positivo de los beneficios del ERP sobre el desempeño de la empresa que se 
transmite a través del capital humano es suprimido en más de 100 por ciento por el efecto directo 
entre las variables (que es mayor y negativo). En suma, aunque parcial, la evidencia indica que no 
nada más el efecto mediador del capital humano es más pronunciado cuando el capital social es alto, 
sino que cuando éste es bajo tal efecto se suprime en gran medida por el efecto directo (negativo) de 
los beneficios del ERP sobre el desempeño empresarial. 

Discusión y conclusión 

La implementación de un ERP resulta en varios beneficios operativos y organizativos para las em-
presas. Aproximadamente durante las dos décadas pasadas, más y más empresas alrededor del mun-
do han implementado este tipo de sistemas con el propósito de mejorar su eficiencia, efectividad y, 
en última instancia, su competitividad. Inherente a este fenómeno está la creencia común de que los 
beneficios de un ERP se traducen directamente en mejoras en el desempeño general de la organiza-
ción. En este estudio, se investigó el vínculo entre los beneficios de un ERP y el desempeño empre-
sarial tratando de indagar sobre el rol que los capitales humano y social juegan en él. Más concreta-
mente, se examinó al capital humano como factor mediador puesto que los beneficios 
informacionales del sistema primero tienen que ser entendidos y absorbidos por los empleados antes 
de que se reflejen en mejoras en métricas clave de desempeño. También se investigó si el capital 
social, que a menudo se piensa que potencializa el capital humano, modera el papel mediador de 
esta variable.  

En general, los resultados obtenidos confirman y expanden el conocimiento actual en el área. 
Primero que nada, se encontró que los beneficios del sistema ERP no parecen tener un impacto 
significativo directo en el desempeño de la empresa. Y aunque este hallazgo hace eco en los nume-
rosos casos de negocios que documentan las experiencias negativas de muchas organizaciones, se 
encontró que los beneficios del sistema sí podrían ayudar a mejorar el desempeño organizacional vía 
su impacto en el capital humano. Estos resultados son reveladores, pues ponen en duda la creencia 
común (aunque inocente) de que los beneficios de la adopción de un ERP por sí solos deben refle-
jarse en mejoras en los indicadores clave de toda organización. Puesto que se encontró que sólo el 
efecto indirecto de los beneficios del ERP en el desempeño fue positivo y significativo, en este 
estudio se pone en evidencia que si los beneficios del ERP contribuirán a mejorar el desempeño de 
la empresa, muy probablemente primero tendrían que ayudar a mejorar el nivel de capital humano. 
Una vez que los empleados experimenten una mejora en sus conocimientos y habilidades, con base 
en los beneficios procurados por la implementación del ERP, estarán mejor habilitados para realizar 
acciones de valor que tengan el potencial de mejorar el desempeño de la empresa.  

Los resultados relativos al capital social no son menos reveladores. Una serie de investigaciones 
previas han puesto de manifiesto la importancia del capital social en la generación, mejora y poten-
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cialización de las habilidades y conocimientos de las personas. En línea con este antecedente, en 
este estudio se encontró evidencia parcial que indica que cuando el capital social es alto, el capital 
humano puede actuar en mejor beneficio de la organización. No obstante, lo notable de los resulta-
dos aquí documentados radica en que sugieren un panorama más complejo de lo que se pensaba al 
respecto de la relación entre los beneficios de un ERP y el desempeño de la empresa. En concreto, 
los hallazgos indican la posibilidad de que si los beneficios del ERP han de ayudar a mejorar el 
desempeño de la empresa, aparte de elevar el nivel de capital humano, también deberían mejorar la 
interacción entre individuos tanto internos como externos a la organización. En turno, la mejora en 
el capital social catalizaría el incremento en el capital humano fomentada por los beneficios del 
ERP, y esta mejora en los conocimientos y habilidades de las personas se traduciría más efectiva-
mente en mejoras en el desempeño organizacional.  

A pesar de sus contribuciones, los hallazgos reportados en este documento deben ser tomados 
con cautela debido a varias limitaciones del estudio. Por el lado de la teoría, aunque el efecto de los 
beneficios de un ERP en el desempeño de la organización puede estar mediado por varios factores, 
en este estudio sólo se abordó uno: el capital humano. Teóricamente, además de este factor podría 
haber otras variables relacionadas al conocimiento tales como capacidad de absorción, lógica domi-
nante, capital intelectual, entre otras, que podrían tener efectos importantes. Por ejemplo, podría ser 
que cuando la capacidad de absorción (esto es: la habilidad para apreciar el valor, asimilar y utilizar 
un conocimiento nuevo para fines comerciales) de la empresa sea baja, los posibles beneficios de un 
ERP se desprecien sin ejercer influencia significativa en el capital humano. Especulando sobre esta 
línea de pensamiento, podría ser que la capacidad de absorción, u otros factores, fueran probados 
como mejores mediadores de la asociación entre los beneficios de un ERP y el desempeño de la 
empresa. Con esto en mente, el tamaño de muestra salta a la vista como limitación del estudio, pues 
no permitió la adición de más variables de control que permitieran minimizar el riesgo de reportar 
relaciones espurias. El tamaño de muestra bien puede explicar el soporte parcial que se encontró 
para la hipótesis número cinco de esta investigación.  

Este documento contiene varias implicaciones importantes para las empresas mexicanas inclui-
das en el análisis (quizá incluso para las empresas mexicanas en general). Como se menciona antes, 
es muy probable que la implementación de un ERP les ayude a mejorar su desempeño si es que 
antes potencializa su nivel de capital humano. Dado esto, resulta importante que las empresas se 
aseguren de que su personal entiende el sistema y toma ventaja de sus funcionalidades para mejorar 
su habilidad en la ejecución de actividades importantes que pueden mejorar el desempeño de toda la 
organización. En la medida en que las organizaciones en cuestión también se aseguren que el ERP 
eleva su capital social, los beneficios de la implementación se verán más fácilmente reflejados en 
métricas clave del negocio.  

Al final, un sistema ERP es una inversión cara, pero prometedora para las entidades económicas 
que desean mejorar su desempeño. Sin embargo, dado que es muy probable que su efecto positivo 
esté mediado por varios fenómenos humanos (además de los técnicos), es importante que se preste 
atención a factores como el capital humano y el capital social que, al parecer, primero son impacta-
dos por la implementación del sistema y, en turno, traducen sus beneficios en mejoras para toda la 
empresa. Nosotros creemos que este estudio ayuda a comprender mejor los beneficios potenciales 
de la adopción de un ERP además de estimular futuras investigaciones en esta fascinante área. 
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Diseño de un modelo cualitativo que permita 
identificar los principales factores generadores de 

pobreza en el cantón de Limón, Costa Rica 
 

Omar R. Wright Grant, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá  
 

Resumen: Según la división geográfica de la república de Costa Rica hay 81 cantones y, en la medición del índice de desa-
rrollo social del 2007, Limón ostenta el puesto 75 (siendo el 1 el de mejor calificación). Pese a un IDS tan bajo, este cantón 
cuenta con características tan importantes como su gran cantidad de recursos financieros, ambientales y biológicos, que lo 
sitúan en el puesto 16 del índice de competitividad cantonal. A pesar de esa honrosa posición, la región mantiene una condi-
ción de pobreza desde hace más de 30 años. Es por esto que se desarrolla la siguiente investigación denominada “Diseño de 
un modelo cualitativo que permita identificar los principales factores generadores de pobreza en el cantón de Limón, Costa 
Rica”, cuyo objetivo es diseñar un modelo causal cualitativo que identifique y pondere los factores generadores de pobreza 
en el cantón de Limón. Una vez desarrollado este objetivo, la investigación servirá como un insumo capaz de propiciar la 
adecuada creación de políticas sociales por parte del capital humano del cantón, generando de esta forma un desarrollo 
sostenible a largo plazo. Para lograr esto se diseñó y ejecutó una metodología muy participativa en donde se tomó la opi-
nión de los diferentes sectores sociales. Esto dio como resultado el modelo planteado con anterioridad, que fue capaz de 
determinar el 76% de la condición de la pobreza limonense.  

Palabras clave: modelo, Limón, cantón, pobreza, variables, regresión lineal 
 
Abstract: According to the geographic division of the Costa Rica Republic, there are 81 cantons. In the social development's 
index for the 2007 measurement, Limon holds the post 75 being 1 the best qualification, however an IDS so low, this canton 
has important features such as large amount of financial, environmental, and biological resources, which placed it in the 
post 16 of cantonal competitiveness index. Despite that Honorable position, the region maintains a condition poverty of more 
than 30 years. That's why develops this so-called research: Design of a qualitative model for identifying the main generating 
factors of poverty in the canton of Limon, Costa Rica, whose goal is to design a qualitative causal model which identify and 
weigh the generating factors of poverty in the canton of Limon. Once developed this objective, the research will serve as an 
input capable of fostering and promote adequate generation of social policies by the human capital of the canton thus gener-
ating sustainable development in the long term. To achieve this it was designed and executed a very participative methodolo-
gy where took the opinion of different social sectors, resulting in the model raised previously which was capable of determin-
ing 76% Limon poverty condition. 

Keywords: Model, Limón, Canton, Poverty, Variables, Linear Regression 
 

Introducción 

a República de Costa Rica está conformada por siete provincias: San José, Alajuela, Heredia, 
Cartago, Limón, Puntarenas y Guanacaste. 
Desde la época colonial, el desarrollo costarricense se ha centrado en el Valle Central (confor-

mado por las cuatro primeras provincias mencionadas anteriormente) y se ha expandido hacia el 
sector costero, por lo que las tres últimas han quedado en condiciones de pobreza y pobreza extre-
ma. Los ciudadanos limonenses han vivido en estas condiciones por más de veinte años, periodo 
durante el cual esta provincia ha mantenido los índices más bajos de desarrollo social y los más 
altos de desempleo. Como se puede apreciar en la tabla 1, gran parte de esos indicadores se han 
mantenido y en algunos otros casos han empeorado, lo que ha redundado en una pobreza gradual y 
permanente. 
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Tabla 1: Rezago económico social de Limón, periodo 1987-2008 
Limón 2008 1987 
Pobreza no extrema 19,9 18,8 
Población inactiva mayor de 12 años 57,0 48,0 
Secundaria incompleta 18,0 10,0 
Desempleo 6,3 7,1 
Población inactiva  59,0 64,8 
Ningún estudio 11,0 18,0 
Ingreso mínimo ($ 153) 46,0 29,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010. 
 

Esto a pesar de una serie de proyectos y trabajos de consultoría que han impulsado gobiernos 
nacionales y locales, instituciones públicas y privadas y asociaciones comunales de la provincia. 

En los resultados se muestran de forma irrefutable un deterioro histórico y creciente entre los 
años 1987 y 2008, que evidencia un retraso macroeconómico y social de veinte años en la zona. 

De igual forma, en la tabla 2 se puede ver cómo la provincia de Limón mantiene un nivel de 
pobreza superior al de la media nacional, 26.2%, mientras que el del resto del país es del 20,3%. De 
los habitantes de la provincia que viven en condiciónes de pobreza, un 8.8% llega al nivel de la 
pobreza extrema. 

Aunque esta realidad es provincial, también se puede extrapolar al cantón de Limón, dando una 
idea del nivel de pobreza en el que allí se vive .  

Tabla 2: Porcentaje de los hogares de acuerdo a la línea de pobreza 
 No pobres Pobreza relativa Pobreza extrema 
Total país 79,4% 20,3% 6,3% 
Región Huetar Atlántica 73,8% 6,2% 8,8% 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2012. 
 

 Pese a los niveles de pobreza, el cantón de Limón tiene un gran potencial gracias a sus recursos 
biológicos, financieros y ambientales, que lo sitúan en el puesto 16 de los 81 cantones incluidos en 
el índice de competitividad nacional. 

 Las características que hacen que este cantón se considere como el más importante de la pro-
vincia son las siguientes: 

• Es el tercer cantón más grande de la provincia, con una extensión de 1,765.49Km² . 
Cabe mencionar en especial al distrito del valle La Estrella, que es el segundo del país 
en tamaño geográfico . 

• Según el censo poblacional de 2012, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censo, Limón es el segundo lugar en cantidad de habitantes, con 94,415. 

• Cuenta con dos de las instituciones públicas más importantes del país: la Junta Administra-
dora Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAP-
DEVA), institución a la que se le asigna el desarrollo del Cantón mediante la Ley N.º 3091 
del 23 de febrero de 1966, y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 

Durante los años sesenta y ochenta JAPDEVA cumplió parcialmente con el objetivo para el que 
fue creada. Sin embargo, el crecimiento poblacional y la desaceleración en los ingresos de la institu-
ción —producto de la competencia portuaria internacional— no han permitido que en la actualidad 
pueda cumplir con ese objetivo de manera integral. Por el contrario, la institución enfocó su labor en 
promover o apoyar proyectos parciales, lo que trajo como consecuencia que se perdiera el rumbo del 
desarrollo económico para el que había sido creada . 

Además, en su periferia se encuentra la Refinería Costarricense de Petróleo, que fue creada me-
diante la Ley N.º 5508 del 19 de abril de 1974 (publicada en La Gaceta N.º 66 de ese año). RECO-
PE ha enfocado sus operaciones en la importación, refinación, mezclado y distribución a granel de 
los combustibles que demanda el país. Entre sus productos de comercialización está el gas licuado 
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de petróleo (LPG)1. En total, los 16 productos de RECOPE, S.A. proveen alrededor de 70% de la 
energía que el país necesita para su desarrollo económico y social.  

Además de las actividades económicas anteriormente reseñadas, Limón cuenta actualmente con 
actividades de suma importancia para todo el país, entre las que se destacan: 

1. Es uno de los centros navieros y de contenedores más importantes de América Latina y el 
Caribe . Por su zona portuaria (Limón y Moín) transita casi el 90% de las exportaciones e 
importaciones de Costa Rica. 

2. Cuenta con una fábrica de papel y cartón destinada especialmente a la fabricación de cajas 
de empaque para la exportación de banano. 

3. Dado el dinamismo de la actividad portuaria, cuenta con una serie de empresas relaciona-
das entre sí y que ofrecen servicios a los importadores y exportadores. Son las siguientes: 
cinco almacenes fiscales, más de cincuenta terminales de contenedores, treinta agencias 
aduanales privadas. 

4. El turismo es la actividad económica más reciente del cantón, puesto que entre los años 2005 
y 2010 tuvo un arribo uniforme de aproximadamente 150 cruceros al año, con un promedio 
de 2.000 visitantes por barco. Esto ha generado una serie de microempresas relacionadas con 
la actividad, como pueden ser transportistas, destinos turísticos, bares y restaurantes. 

Dada la estructura macroeconómica de la provincia, se esperaría que tuviera cierta bonanza, por 
lo que no se comprende por qué de los seis cantones que forman la provincia, cinco están dentro de 
los diez últimos del índice de desarrollo social (tabla 3). 

Tabla 3: Índice de desarrollo social cantonal 
Cantón IDS Posición 
Limón 13,5 75 

Guácimo 18,8 69 
Siquirres 17,0 71 

Talamanca 0.0 81 
Matina 15,5 72 

Guácimo 25,4 65 
Fuente: MIDEPLAN, 2007. 
 

Como se dijo, la serie de ventajas competitivas y comparativas que tiene Limón lo han situado 
en el puesto 16 de los 81 del índice de competitividad cantonal (Procomer2, 2009). Este índice de 
competitividad cantonal toma en cuenta los siguientes aspectos:  

a) Económicos. En este subíndice Limón tiene un valor de 0,146, obtenido mediante la pon-
deración de las siguientes variables: tamaño del mercado doméstico, consumo de electrici-
dad para aproximar el ingreso de la población del cantón, gasto municipal en capital, gasto 
municipal total y mercado externo mediante la cantidad de exportaciones 
En este punto en particular, Limón ocupa el puesto número 19 de los 81 cantones debido a fac-
tores como la deficiencia en controlar el gasto municipal en capital y el gasto municipal total. 

b)  Clima empresarial. Este subíndice se cuantifica en función al número de empresas indus-
triales medianas y grandes, el número de entidades financieras, el número de pasajeros aé-
reos que recibe el cantón y la distancia a un aeropuerto internacional, así como por la parti-
cipación relativa de las exportaciones del cantón en las exportaciones totales. Esta serie de 
variables le da a Limón un valor de 0,084, que hace que ocupe el puesto 58 de los 81 can-
tones (el segundo índice individual más bajo de toda esta ponderación). Esto refleja la baja 
confianza que tienen las empresas para radicarse aquí, así como la falta de apoyo guberna-
mental para el fortalecimiento y apoyo del sector empresarial. 

                                                
1 Ley Orgánica de RECOPE, N.º 5508 del 27 de agosto de 1973. 
2 Promotora de Comercio Exterior. 
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c) Gobierno. Los aspectos que se utilizan en este subíndice son: el gasto no administrativo per 
capita, el gasto comunitario per capita, los ingresos municipales per capita y las transfe-
rencias recibidas del Gobierno. 
En este punto, Limón tiene un índice del 0,147, que lo sitúa en el puesto 52 de los 81 can-
tones y denota, en primera instancia, una falta de políticas gubernamentales dirigidas al 
desarrollo del cantón. 
El aspecto señalado hace notable la ineficiencia del gobierno local para invertir en obra pú-
blica y para emprender actividades de desarrollo económico, lo mismo que para resolver 
problemas en la recolección de impuestos; además de que esto último podría redundar en 
mejoras estructurales. 

d) Laborales. Este factor está dividido en tres componentes: el primero se refiere al nivel de 
educación de la fuerza laboral, que se cuantifica con la matrícula en inglés, primaria, secun-
daria o educación universitaria; como segundo aspecto se cuantifica el tamaño del mercado 
laboral a partir de la población económicamente activa , y el tercer componente se refiere a la 
especialización relativa de trabajadores en comercio, hoteles e industria . En este punto Li-
món tiene un índice de 0,216, que lo ubica en el puesto 23 de los 81 cantones y denota que 
cuenta con un nivel de competitividad medio alto en comparación con el de mano de obra na-
cional, situación que hace atractivo el índice denominado clima empresarial. 

e)  Infraestructura. Bajo este subíndice se cuantifica el acceso tanto a las tecnologías anterio-
res como a la electricidad y a la telefonía fija, así como a las nuevas tecnologías represen-
tadas por el número de cuentas de banda ancha. Asimismo, se cuantifica la densidad de las 
carreteras como un indicador de acceso al cantón. La posición en este iniciador es la 69 de 
los 81 cantones, con un índice de 0,005, el más bajo de este estudio. Esto indica que alcan-
zar un nivel de desarrollo pleno en Limón es muy difícil, ya las deficiencias en los aspectos 
tecnológicos, de transporte y de infraestructura productiva impiden un nivel de crecimiento 
acorde con los tiempos modernos. 

f) Ambiental. Este subíndice se cuantifica con base en tres componentes. El primero se refiere a 
los servicios ambientales que generan la playa y el bosque como atractivos turísticos (en este 
caso se utiliza el número de visitas a los parques nacionales y el número de habitaciones de 
hoteles en la playa y cerca de los bosques). El segundo componente a calificar es la sostenibi-
lidad ambiental, la cual se cuantifica con el número de hoteles con certificado de sostenibili-
dad turística, el número de comunidades y playas con bandera azul y el número de estudios 
de impacto ambiental. El tercer componente se refiere a la biodiversidad como capital natural, 
que se aproxima al área de bosques y área protegida del cantón. Este es, por mucho, el subín-
dice más importante , tanto por posición como por puntaje: 11 de 81 cantones, y 0,499 res-
pectivamente, gracias a la gran cantidad de áreas de conservación, playas exuberantes y arri-
bo de barcos cruceros que hacen del cantón un sitio atractivo para la estancia de turistas. 

El análisis del índice de competitividad cantonal resulta importante porque permite tener una 
idea clara de los bienes de capital con los que cuenta , los cuales van más allá de los aspectos finan-
cieros que establecen los economistas e incluyen elementos propios del entorno. Dada la realidad 
limonense de hoy, estos se pueden dividir en cuatro: 

a) Capital natural limonense. Son todos aquellos recursos naturales utilizados para el desarro-
llo, como los minerales, energéticos, agua u otros. 

Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Costa Rica cuenta con 34 re-
servas biológicas, y dentro de ellas, parques nacionales y refugios de vida silvestre. La provincia de 
Limón cuenta con seis de estos parques, que representan el 17,64% del área protegida del país. Esta 
característica hace de Limón la provincia que cuenta con el mejor capital natural del país, sin que 
sea la excepción como cantón. 

b) Capital biológico limonense. Este recurso se refiere a la cantidad de especies de animales y 
plantas en una región que sirven de base para el desarrollo de otras vidas. Con solo 51.100 
km² de superficie terrestre (0,03% de la mundial) y 589.000 km² de mar territorial, Costa Ri-
ca es considerado uno de los 20 países con mayor biodiversidad del mundo (Inbio, 2010). Su 
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posición geográfica, sus dos costas y su sistema montañoso, que provee numerosos y varia-
dos microclimas, son algunas de las características que explican esta riqueza natural, tanto en 
especies como en ecosistemas. Las más de 500.000 especies que se supone se encuentran en 
este pequeño territorio representan cerca del 4% del total de las especies estimadas en el nivel 
mundial. De estas 500.000, poco más de 300.000 son insectos. (Revista INBIO 2010)  

Además del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) se cuenta con otras dos instituciones 
similares: Centro Agronómico Tropical de Investigación en Enseñanza (CATIE) y la Escuela del 
Trópico Húmedo (Earth), esta última ubicada en la provincia de Limón. El contar con ella hace de 
Costa Rica un país con una institucionalidad ambiental muy importante.  

Todas estas instituciones han destacado las seis áreas protegidas de la provincia de Limón como 
unas de las más importantes áreas de conservación en Centroamérica y, por ende, como: 

c) Capital financiero limonense. Lo constituyen la gama de aspectos comerciales y de inver-
sión industrial utilizados para generar riqueza.  

La actividad portuaria ha propiciado la entrada y salida de materias primas, producto terminado, 
frutas frescas, etc., indispensables para la economía nacional. Además, ese trasiego provoca un flujo 
de capital importante porque genera la creación de empresas de servicios relacionados con la activi-
dad. Con Limón se relacionan todas las actividades comerciales y financieras del resto del país, que 
lo sitúa en una condición de igualdad financiera. 

d) Capital humano limonense. Este es, por mucho, uno de los aspectos de la economía limo-
nense más importantes, ya que en él se entrelazan una serie de capacidades propias del ser 
humano: habilidades productivas, organización social, recursos gubernamentales, recursos 
comerciales y productivos, generación de ideas, desarrollo científico y tecnológico, infor-
mación, aspectos culturales (valores, costumbres, modo de vida y formación de la persona-
lidad) y desarrollo individual. Puesto que este es el único aspecto de capital que se puede 
organizar o con el cual interactuar con los demás, se entiende que el desarrollo social es 
producto del desarrollo individual, y viceversa. 

El desarrollo social se logra con la generación de nuevas ideas, con una alta escala de valores, 
actitud progresista, liderazgo y emprendimientos, los cuales posteriormente serán imitados y acep-
tados por los demás individuos que conforman la sociedad. Estos se organizarán, a partir de ellos se 
desarrollarán las ideas y, finalmente, formarán parte del colectivo social. 

Una vez visto el nivel de competitividad que tiene el cantón limonense, así como sus importan-
tes niveles de riqueza, nacen las siguientes inquietudes: ¿Por qué siendo Limón un cantón tan rico 
mantiene niveles tan altos de pobreza? ¿Cuáles son los factores que generan esta pobreza? 

Esta última pregunta es la base de la investigación, ya que una vez que se tengan claro cuáles 
son , se podrán generar las políticas necesarias y adecuadas para revertirla. 

Metodología 

El método de esta investigación es de carácter empírico, Ibarra (2005), ya que es el que reúne las 
características a las que se refiere el estudio: como punto de partida se elige el tema, se definen los 
límites del área que se quiere explorar y se plantea al menos la hipótesis inicial. Para que esa hipóte-
sis sea válida debe estar formulada en términos claros, ser empíricamente verificable y que se pueda 
conectar con una teoría. 

El tipo de investigación es cualitativa, ya que se aplicó un instrumento con escala Likert( basa-
da en la percepción de las personas que la contestan). 

Esta investigación se desarrolló en dos etapas. En la primera se realizó una encuesta a institu-
ciones y a los diferentes sectores de la sociedad civil, y en la segunda etapa se aplicó un instrumento 
similar , pero enfocado en los miembros de las comunidades que cuentan con 4 carencias.  

Para lograr esto se siguieron las siguientes etapas: 
1. Análisis literario. En este punto se hizo una revisión de los diferentes documentos que han 

tratado este tema, lo que sirvió de base para la definición de los variables de la investigación. Dentro 
de la literatura analizada podemos mencionar: 
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Revisión de la literatura sobre la teoría de modelos aplicada a las Ciencias Sociales. Un sistema 
dinámico social expresa la relación entre los diferentes aspectos de la problemática social, los cuales 
son utilizados para establecer escenarios (De Tombe, 1994). Tras el establecimiento de los escenarios, 
estos son utilizados para explorar desarrollos y aplicaciones de soluciones futuras a problemas plan-
teados que puedan generar políticas , siempre y cuando el modelo represente la realidad. 

Revisión de la literatura sobre factores generadores de pobreza. A fin de conceptualizar la po-
breza, se utiliza la definición planteada por Bartle (2009): “La pobreza, como problema social, es 
una herida profunda que contagia cada dimensión de la cultura y de la sociedad. Incluye un bajo 
nivel sostenido de los ingresos de los miembros de una comunidad. Incluye la privación de acceso a 
servicios como educación, mercados, sanidad o posibilidad de tomar decisiones, y también la falta 
de prestaciones comunitarias como agua, alcantarillado, carreteras, transporte y comunicaciones”. 

Revisión de la literatura sobre pobreza urbana y políticas de inclusión social en las comunida-
des complejas. Según Ziccardi (2008), en su artículo titulado “Pobreza urbana y políticas de inclu-
sión social en las comunidades complejas”, la medición de la pobreza, la desigualdad y la exclusión 
permiten comprender las condiciones sociales reinantes. Tales condiciones caracterizan a las socie-
dades actuales y definen las comunidades complejas, en vista de que expresan la fragmentación 
social. Esta fragmentación se evidencia, además, en las relaciones de acceso a bienes y servicios y 
en el espacio físico. 

Revisión de la literatura sobre el rol de las instituciones en el desarrollo comunal. Robinson 
(2008) define a una institución como la responsable de establecer las normas de convivencia de la 
interacción humana.  

Las instituciones económicas juegan un papel primordial en el crecimiento económico de la so-
ciedad, ya que por medio de ellas se incentivan la inversión, el crecimiento en infraestructura, el 
capital humano y la organización de la producción. 

Análisis documental de trabajos similares. Poza y Fernández Cornejo (2000) realizan un análi-
sis de los factores que explican la pobreza multidimensional en España. En dicho análisis los autores 
presentan una aproximación por medio de los modelos de ecuaciones estructurales. El objetivo con-
creto de este trabajo se orienta a la determinación de los factores más importantes que explican la 
pobreza en la economía española. 

La evolución de la pobreza en Honduras 1995-2005. Esta investigación fue realizada por Ma-
cías y otros (2008). Para realizarla se recolectó la información estadística procedente de las encues-
tas permanentes de hogares correspondientes a los años 1995, 2001, 2005 y 2006, elaboradas por el 
Instituto Nacional de Estadística de Honduras. En ella se hizo un análisis de la evolución de la po-
breza en Honduras desde los puntos de vista teórico y estadístico. 

Indicadores de pobreza en la República de Guatemala. Este estudio fue realizado por Cebrián 
(2000) y consiste en analizar los desequilibrios sociales y económicos que se dan en todo el territo-
rio de Guatemala. 

El autor analiza una serie de factores entre los que la tenencia de la tierra es el más importante, ya 
que siendo Guatemala un país rural solamente el 2% de los propietarios acaparan el 65% de ella, con la 
derivación consecuente de que las tres cuartas partes de las familias son catalogadas como pobres. 

Medición de la pobreza a partir de la percepción de los individuos: Colombia y el Valle del 
Cauca. Los autores Aguado, Osorio y otros (2010) realizan un estudio partiendo del hecho de que la 
pobreza es un fenómeno en el que intervienen múltiples dimensiones, situación que hace complejo 
el proceso de medición. Por esa razón se analizó la pobreza desde dos puntos de vista: la pobreza 
objetiva y la pobreza subjetiva. 

Identificación y determinación probabilística de los grupos pobres en Santafé de Bogotá. El es-
tudio en mención fue realizado por Castaño y otros (1994), y constituye una contribución para la 
identificación de los grupos pobres en la ciudad de Medellín, Colombia, mediante la aplicación de 
un modelo estadístico de discriminación logística 

Ingreso familiar como método de medición de la pobreza: estudio de caso, localidades rurales 
de Tepetlaoxtco. Este estudio fue realizado por Rucoba-García y otros (2010). Se analiza la pobreza 
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desde el punto de vista del ingreso familiar, el cual es el más utilizado por las instituciones naciona-
les e internacionales responsables de las políticas sociales. 

Políticas públicas de desigualdades en Brasil: Apontemos a partir do enfoque analítico, de 
Amartya Sen. Este artículo, escrito por Ribeiro y otros (2008), muestra las diferentes políticas públi-
cas de combate de la pobreza y la desigualdad en Brasil. 

En él se identifican los elementos que históricamente han tenido implicación negativa en el 
comportamiento de ese fenómeno en el nivel nacional.  

Estudios de variables generadores de pobreza en Costa Rica. En un estudio realizado por Mon-
tero y otros (2003), denominado “La estrategia de lucha contra la pobreza para América Latina”, se 
define el siguiente perfil de la pobreza: los hogares pobres tienen mayor número de miembros de 
familia (4,7 miembros o más), tienen una mayor relación de dependencia demográfica (niños y 
adultos mayores), los miembros y el jefe de hogar tienen menor educación, una alta proporción de 
los hogares pobres extremos tiene jefatura femenina, tienen menor número promedio de ocupados, 
sufren una mayor tasa de desempleo abierto, las familias tienen una mayor relación de dependencia 
económica, la incorporación en el sector formal del trabajo es baja (se incorporan en el sector in-
formal del trabajo). 

Primera etapa de la investigación 

1. Determinación de la población a la que se le aplicará el instrumento de investigación. Con base 
en la literatura revisada, se determinó que se deberían abordar diferentes sectores de la población : 

• Gobierno local 
• Iglesias 
• Diputados limonenses 
• Comunidad 
• Empresa privada 
• Instituciones estatales 
Con la identificación de los informantes claves, se determinará el tamaño de la muestra institucional. 
2. Determinación de los pesos de las variables. Los elementos que se tomaron como base para 

determinar las variables y para la confección de los constructos provienen de la literatura analizada 
y de los estudios del IDS, “Limón hacia el Siglo XXI” y el estudio realizado por Flacso para el pro-
yecto “Limón Ciudad Puerto” y la documentación leída con anterioridad. En este punto se definirán 
dos tipos de variables: variables independientes (elementos indicarán cuáles son los posibles facto-
res generadores de pobreza en Limón) y variable dependiente (la pobreza) . 

3. Elaboración de constructos. Los constructos se requieren debido a que la explicación de la 
pobreza proviene de una serie de elementos capaces de explicarla, por lo que puntualizarlos y anali-
zarlos uno a uno resultaría muy difícil. Por lo tanto, la técnica de la realización de constructos 
permite reducir el número de variables explicativas, que contendrán una mayor capacidad 
informativa y así se podrán eliminar posibles problemas de multicolenalidad. 

4. Determinación de las comunidades por estudiar. Se realizará una investigación correlaciona-
da entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y Dinadeco, con el fin de determinar cuáles son las 
comunidades que se encuentran con 4 carencias y la cantidad de población que las conforman, para 
seleccionar una muestra representativa del total. 

5. Elaboración de instrumentos y sus pruebas de las encuestas. Cuando se tengan claro las va-
riables, las poblaciones y el tamaño de las mismas, se elaborará un instrumento de medición tipo 
Likert y que se aplicará una vez que se hayan revisado los mismos. El estadístico de prueba para la 
validación del instrumento es el Alfa Cronbach. Se aplicarán cinco pruebas a diferentes grupos con 
el fin de determinar su veracidad .  

6. Determinación de las variables de mayor impacto incluido en los factores generadores de po-
breza. Sin embargo los factores que generan la pobreza también tienen su origen en múltiples cau-
sas, por lo que, con el fin de hacer un mejor y más puntual análisis del problema, se determinará el 
peso de cada causa (variable independiente). 
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7. Determinación del modelo. Una vez que se realicen las pruebas correspondientes y poste-
riormente seleccionado el instrumento optimo, se recolectará la información de los informantes 
claves y mediante el uso de paquetes estadísticos (SPSS) se encontrará el modelo, identificando de 
esta forma las variables de mayor peso en la condición de la pobreza limonense. 

Segunda Etapa de la investigación 

8. Selección del tamaño de muestra para comunidades de 4 carencias. Para esto se realizan pro-
cesos similares a los de la etapa I . 

9. Como se indicó con anterioridad, cada una de las variables independientes que se definieron
en el modelo pasa a ser dependiente y se le asigna una serie de variables observables, que servirán 
para explicar las variables que conforman el modelo original. 

10. Flujograma de combate a la pobreza. Una vez que se tienen todos los resultados de la inves-
tigación se determina el flujo a seguir para el combate de la pobreza, esto con el fin de que el capital 
humano a nivel cantonal sepa cuáles son los pasos a seguir para combatir este problema crónico. 

Resultados 

Determinación de variables 

Como se indicó con anterioridad las variables se determinaron con base en los estudios del índice de 
desarrollo social, elaborado por el Ministerio de Planificación de la República de Costa Rica en el 
año 2007, el estudio “Limón Hacia el Siglo XXI” elaborado por JAPDEVA en el año 2000, y el 
estudio elaborado por FLACSO para el proyecto Limón Puerto. 

En el estudio realizado por JAPDEVA se esbozan algunos elementos bajo los cuales se explica 
la condición limonense. Estos son: atención al desempleo, situación de la mujer, abuso de drogas y 
comercialización de la misma, infraestructura, ausencia de mecanismos de planificación y organiza-
ción, prevalece la cultura salarial, ausencia de mecanismos de control, manejo de cuencas hidrográ-
ficas, mal manejo de los desechos sólidos, pérdida de valores y el factor político.  

 De igual forma se analizaron fuentes de otras instituciones como las generadas por el Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (los cuales indican el nivel de construcción en infraes-
tructura a nivel cantonal), los informes municipales y los del ministerio de seguridad, que indican 
los tipos de crímenes institucional.  

Una vez estudiados los diferentes documentos se determinaron las siguientes variables: 
Pobreza: Es la variable dependiente. Se tiene claro que es originada por múltiples causas, por lo 

que para medir la misma se han identificado una serie de variables independientes como la situación 
laboral, seguridad ciudadana, infraestructura, características demográficas y política pública. 

Situación Laboral. Los aspectos a tomar en cuenta para el análisis de esta variable son: trabajo 
permanente, trabajo ocasional, falta de emprendimientos. Seguridad ciudadana. Los aspectos a to-
mar en cuenta para el análisis de esta variable son: Más de un robo a personas al mes, más de un 
robo a vivienda al mes, más de un asesinato al año. 

Infraestructura. Los aspectos a investigar en el análisis de esta variable son: la falta de Infraes-
tructura productiva, infraestructura comunal, falta y/o en mal estado de viviendas . 

Educación. Los elementos que generan una deficiencia en esta variable son : primaria incom-
pleta, secundaria incompleta, educación técnica. 

Características demográficas. Los aspectos a investigar en esta variable son: mujeres jefas de 
hogar, jefes de hogar socialmente dependiente, más de 4 miembros por familia. 

Política pública. Los elementos que generan una deficiencia en esta variable son la falta de: po-
líticas y/o proyectos de empleabilidad, políticas y/o proyectos de servicios, políticas y/o proyectos 
educativos. 
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Elaboración del instrumento 

A fin de levantar la información preliminar, se aplicaron una serie de encuestas de percepción basa-
das en estos instrumentos que están estructurados considerando las respuestas dentro de una escala 
Likert (con una escala de 1 a 5), similar a la tabla 4. El fin último es que las personas consideradas 
como informante claves seleccionen el nivel del peso que ellas consideren para cada variable 

Tabla 4: Ejemplo de variables Likert 
Descripción Nivel 

El cantón de Limón, tomando en consideración los 4 distritos, tiene un 
nivel de pobreza mucho más alto que el resto del país, principalmente los 
de la meseta central 

5 

El cantón de Limón, tomando en consideración los 4 distritos, tiene un 
nivel de pobreza más alto que el resto del país, principalmente los de la 
meseta central 

4 

El cantón de Limón, tomando en consideración los 4 distritos, tiene un nivel 
de pobreza igual al del resto del país, principalmente los de la meseta central  

3 

El cantón de Limón, tomando en consideración los 4 distritos tiene un nivel de 
pobreza por debajo al resto del país, principalmente los de la meseta central. 

2 

El cantón de Limón, tomando en consideración los 4 distritos tiene un nivel de 
pobreza muy por debajo al resto del país, principalmente los de la meseta central.  

1 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Selección del tamaño de la muestra 

En este punto se toman en cuenta las cantidades de personas que conforman los grupos que fueron 
mencionados en las etapas 1 y 2 de la investigación. Es importante mencionar que para los casos de 
la comunidad, el primer instrumento será aplicado a los presidentes de las asociaciones de desarrollo 
que están inscritas en la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo. 

De igual forma, en el caso de las empresas privadas el instrumento será aplicado a los empresa-
rios que están inscritos en el Ministerio de Economía Industria y Comercio. 

En el caso de la segunda etapa, la fórmula será aplicada a los hogares con 4 carencias. 
Estas dos agrupaciones tienen una cantidad considerable de representantes, por lo que se aplicó 

un plan de muestreo con los siguientes parámetros: de nivel de confianza de 95% y un error estima-
do de 5%. El resultado de esta ecuación dio como resultado una muestra de 247 personas, confor-
mada por todos los informantes claves en la primera etapa de la investigación, y en el caso de las 
personas de la segunda etapa se tuvo un tamaño de muestra de 198 personas. 

Resultados del Alfa Cronbach 

Dentro de la Teoría Clásica Test (TCT) el método de consistencia interna es el camino más habitual 
para estimar la fiabilidad de pruebas, escalas o test, cuando se utilizan conjuntos de ítems o reacti-
vos que se espera que midan el mismo atributo o campo de contenido. Dentro de esta categoría, el 
coeficiente Alfa de Cronbach es sin duda el más utilizado por los investigadores. 

El Alfa de Cronbach define la consistencia de los instrumentos de medición, en base a la si-
guiente escala: 

0.9 > Muy bueno 
0.8 – 0.9 Bueno 
0.7 – 0.8 Medio 
0.6 – 0.7 Razonable 
0.5 – 0.6 Débil 
< 0.5 Inaceptable 
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El resultado del Alfa de Cronbach de la investigación como se puede apreciar en la tabla 5, da 
un resultado de 0.68, el cual cae en la categoría de razonable. Sin embargo está muy cercado al nivel 
medio, situación que le da a la escala utilizada un nivel de seguridad aceptable. 

Tabla 5. Resultados de la Investigación Alfa Cronbach 
Case Processing Summary 

  N % 
Cases Valid 247 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 247 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the proce-
dure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.680 7 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Resultados del modelo 

Una vez que el resultado del Alfa de Cronbach demostró que el instrumento es adecuado, se proce-
dió a aplicar el mismo a la muestra definida con anterioridad, teniendo como resultado los datos 
expuestos en la tabla 6. 

En primer lugar cabe mencionar que todas las variables fueron aceptadas dentro del modelo, lo 
que indica una selección adecuada de las mismas. Según Gómez (2010), la R significa el grado de 
asociación entre las variables. Por tanto un R = 87.2% muestra un grado muy fuerte de asociación. 

De igual forma R² indica el grado en que las variables explican el fenómeno a estudiar. Por lo 
que contar con un R² = 76% se interpreta como que las variables seleccionadas explican la condi-
ción de la pobreza en el mismo porcentaje obtenido. 

Indicando de igual forma que el 24% del fenómeno de la pobreza no puede ser explicado por la 
afectación de otras variables.  

Los valores de R2 y R, unido al Alfa de Cronbach de 0.68 indican que los instrumentos confec-
cionados, junto con la metodología adecuada permitieron obtener la información necesaria para 
poder identificar los factores generadores de pobreza en Limón. 

Tabla 6: Resultados del modelo 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 2.872a .760 .754 .380 
a. Predictors: (Constant), política pública, infraestructura, educa-
ción, condición demografica, desempleo, seguridad ciudadana2 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Resultado de la ecuación 

Este modelo se puede apreciar en la ecuación (1): 
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Este resultado nos indica el nivel de afectación que tiene cada una de las variables en la condición 
de la pobreza limonense. Como se puede apreciar, la variable que tiene mayor afectación en la 
condición de pobreza es la falta de política pública y, en segundo grado, la falta de infraestructura, 
educación, situación laboral, condición demográfica y, por último, seguridad ciudadana. 

Resultado de los constructos 

Con la determinación de los constructos o variables integradoras indicadas en la etapa de resultados 
de la investigación, se aplica el del instrumento a las familias con 4 carencias obteniendo las 
siguientes ecuaciones. 

Situación laboral 

 
En el la tabla se observa que el gran faltante en materia de empleo en las comunidades pobres 

es el trabajo permanente, situación que ha obligado a la búsqueda de trabajos ocasionales (por eso el 
primero es el que tiene mayor afectación, mientras que el segundo tiene la menor). 

Seguridad ciudadana 

En este caso la mayor cantidad de delitos en Limón son los de robos en propiedades y a personas, 
los cuales, como se puede apreciar en la ecuación (3), son los que tienen mayor incidencia en la 
seguridad ciudadana. Estos delitos tienen una relación directa con las carencias en bienes y artículos 
que produce la pobreza. 

Infraestructura 
La problemática de la infraestructura fue la segunda variable de mayor peso en la efectación de la 
condición de pobreza, y la infraestructura productiva tuvo la misma importancia dentro de este 
constructo. Una vez que se convierte la infraestructura en la variable dependiente y se le aplica la 
regresion lineal se tiene como resultado la siguiente ecuación 4:  

 

Condición demográfica 

Al igual que en la variable de seguridad ciudadana, los informantes claves en la primera etapa con-
sideraron que la condición demográfica no tenía una injerencia muy importante en la condición de 
la pobreza, a pesar de los resultados de la ecuación 5:  

 
No obstante la variable de mayor impacto sobre la condición demográfica es la de hogar con 

más de cuatro miembros, ya que con bajo ingreso sostenido, mientras más grande la familia más se 
dificulta su manutención. 

Educación 

Costa Rica es un país de amplia cobertura en educación y Limón no es la excepción. Sin embargo, 
obsérvense los resultados de la ecuación 6: 

 
Con estos resultados se interpreta que el problema no es de cobertura sino de permanencia. 

Puesto que la educación secundaria es la de mayor impacto y la pregunta hacía énfasis en los grados 
alcanzados y en su calidad. 

71



REVISTA INTERNACIONAL DE ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

 
 

Política pública 

Los resultados de la ecuación multivariable en materia de política pública se pueden ver en la ecuación 7: 

 
Siendo consecuentes con la variable educación, las personas en comunidades en las que hay ca-

rencias consideran que se deben generar proyectos tendientes a mejorar su nivel , dado que este es el 
de mayor impacto en esta variable.  

De igual forma se ve cómo en el segundo lugar de impacto está el factor de proyectos de em-
pleabilidad. 

Flujograma lógico de combate de la pobreza  

En esta figura se pueden apreciar los aspectos y etapas que deben atender los responsables de 
mitigar el problema de la pobreza limonense, que deben complementar con las acciones, proyectos, 
y políticas públicas idóneas necesarios para lograr ese objetivo. 

Esta figura muestra tres niveles de influencia de las variables, explicadas a continuación: 
En la primera división se observan tres tipos de variables denominadas originadoras, ya que si 

se mejora en aspectos como proyectos educativos y educación secundaria se obtendría una mejora 
de la competitividad de la mano de obra. De igual forma, la generación de proyectos de 
empleabilidad trae consigo, entre otros aspectos, una mejora en la infraestructura productiva de 
Limón, al crearse espacios para la colocación de empresas de diferentes envergaduras.  

En la segunda columna se colocan las que serán llamadas variables correctoras, que tienden a 
mejorar la situación laboral porque la formulación de los proyectos anteriormente mencionados 
crearán el espacio propicio para la generación de emprendimientos y, como consecuencia, habrá un 
aumento en la creación de mipymes.  

Todo esto aumentará tanto el trabajo temporal como el permanente en los diferentes sectores de 
la economía, a la vez que disminuirá automáticamente los niveles de desempleo.  

Figura 1: Flujograma de combate de la pobreza 

Variables	  originadoras

Educación	  

Política	  Pública

Infraestructura	  	  

Educación	  
Secundaria	  

Proyectos	  
educativos	  

Infraestructura	  
productiva

Situación	  laboral

Variable	  correctora	  

Trabajo	  
Permanente	  

Condición	  
demográfica	  

Seguridad	  ciudadana	  

Variables	  de	  mejora	  social

Más	  de	  1	  robo	  
a	  personas	  por	  

mes	  

Más	  de	  4	  personas	  
por	  hogar	  

Proyectos	  
Infraestructura	  
productiva

 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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En la tercera columna están las variables de mejora social, pues al haber mayores oportunidades 
de empleo se disminuyen aspectos como el de más de un robo a personas al mes y el de más de 
cuatro personas por hogar, pertenecientes a los constructos de seguridad ciudadana y condición 
demográfica, respectivamente, los cuales mejorarían las condiciones sociales de la población. 

Discusión 

Como se ha indicado con anterioridad, en la realización de esta investigación se partió del supuesto 
de que el capital humano limonense no sabe cuáles son los principales factores generadores de la 
pobreza en el cantón, los de mayor impacto ni cómo se interrelacionan entre sí. Para lograr esto se 
desarrolló un modelo y se generó una correlación lineal de variables. Sin embargo, para lograr la 
implementación de este modelo se definen los pasos que las autoridades superiores deben seguir:  

1. Una vez definido el desarrollo limonense, debemos trabajar con el factor de mayor impacto 
la cuál es la política pública, ya que en esta se dictarán todos los aspectos jurídicos legales 
que servirán como base para el impulso de trabajo y proyectos, así como la priorización de 
aspectos seguir. Como lo indica el modelo, en esta variable debemos trabajar en la 
generación de proyectos de educación e infraestructura productiva, la cual mejorará las 
condiciones de nuestro entorno. 

2. Una vez definido los aspectos indicados en el punto 1 debemos trabajar en el segundo 
factor de mayor impacto, que es la infraestructura limonense. El hecho de ser muy pobre, 
principalmente la productiva, imposibilita que se generen actividades de esa índole. 
Además, es importante mencionar que la infraestructura debe ir en función del desarrollo 
definido, mejorando de esta forma nuestra competitividad; no se deben dejar de lado 
aspectos como la vivienda, que es importante para dar seguridad a las familias y a la 
infraestructura comunal, pues es importante que los individuos de una comunidad tengan 
interacción social y puedan, a partir de ahí, promover proyectos que mejoren su condición.  

3. De igual forma en el punto 1 se indica que debemos trabajar el factor de la educación. 
Costa Rica tiene avances muy importantes en esta materia, situación que la ha ubicado 
entre los países más avanzados educativamente en Latinoamérica. No obstante, los 
cuestionamientos claves de este estudio estuvieron dirigidos a la calidad y a la permanencia 
de los estudiantados, y esta es una de las principales condiciones para perpetuar la pobreza, 
ya que esto disminuye la competitividad del factor humano. Este modelo educativo debe ir 
en función de la estrategia de desarrollo cantonal, puesto que la mano de obra derivada de 
los procesos educativos es la que permitirá el impulso de estos proyectos. Por ejemplo, si 
se define que el modelo de desarrollo girará en torno al turismo, la educación debe 
enfocarse a generar expertos en los diferentes ámbitos de esa industria (bartenders, 
saloneros, guias, otros). 

4. Una vez que se hayan mejorado los tres principales aspectos generadores de pobreza dentro 
del modelo, se podrán crear programas de atracción de la inversión y generación de 
pequeña empresa, mejorando de esta forma la situación laboral. 

5. Los demás aspectos analizados se mejoran con un buen abordaje de los anteriores. 
Con estas cinco medidas se pueden formular proyectos y, de esa forma, irlos solventando para 

crear el entorno propicio para el desarrollo del cantón de Limón. 

Conclusión 

Como se ha observado a lo largo del trabajo, Limón es una provincia que cuenta con las condiciones 
necesarias para ser considerada rica, ya que posee en demasía tres de los cuatro aspectos (capital 
natural, capital biológico y capital financiero) que dan esa caracterización a una zona o región. 

El factor de capital ausente y, por ende, el responsable de la pobreza limonense es el capital 
humano, y no por su falta de formación sino porque más bien el tema gira alrededor de su capacidad 
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de gestión, ya que este no ha podido entrelazar a los demás factores de capital, mediante la 
generación de las políticas públicas necesarias para propiciar de esta forma el desarrollo.  

Estas políticas no deben provenir solo de la política nacional, sino que las autoridades locales 
deben una participación protagónica mediante lo que aquí se denomina políticas públicas 
específicas, ya que estas identifican las oportunidades de mejora puntuales y posteriormente le dan 
una solución integral.  

De esta incapacidad se desprenden una serie de situaciones, como la falta de infraestructura, 
principalmente la productiva; una educación considerada de mala calidad en la que prevalecen altos 
niveles de deserción, principalmente en secundaria, que tiene como consecuencia una mano de obra 
poco competitiva que resulta en disminución de las posibilidades de lograr un desarrollo pleno de la 
mano de obra local. 

Los aspectos tratados en el párrafo anterior provocan un aumento en el desempleo y en el 
posterior deterioro social, que trae consigo principalmente la comisión de delitos relacionados con 
robos y la afectación de los hogares en desventaja social.  

La incapacidad demostrada por el capital humano para solucionar los problemas de Limón 
puede darse por dos situaciones: 

• Poco interés en resolver los problemas 
• Desconocimiento de cómo resolver los problemas. 
Se descarta la posibilidad de lo primero porque, de ser así, por más investigaciones que se gene-

ren, programas y proyectos que se pongan en marcha, estos siempre se verán frustrados.  
Al tomar como base el segundo planteamiento “desconocimiento para resolver los problemas”, 

se plantea este modelo y en el mismo se han identificado las variables que identifican en su gran 
mayoría los factores generadores de pobreza en el cantón de Limón.  

Se llega a esta conclusión ya que si analizamos el resumen del modelo vemos un R² = 0.76, lo 
que significa que las variables utilizadas para este modelo explican el 76% del problema (factores 
generadores de pobreza). 

La universalización de las variables analizadas mediante el estudio de diferentes investigacio-
nes nos muestra que el modelo tiene la facilidad de poder implementarse en cualquier parte del 
mundo, siempre y cuando se refuercen con algunas variables particulares de las diferentes regiones. 

La metodología de la investigación les da la oportunidad a las comunidades de ser partícipes de 
su desarrollo, ya que ellos son los que suministran la información clave y necesaria para mejorar su 
condición. Esto le da carácter participativo no visto en anteriores investigaciones. 

Este trabajo puede utilizarse para la generación de políticas o como base para el desarrollo de 
procesos más complejos como los llamados Desarrollo Económico Local (DEL), donde se dice que 
este modelo es una combinación de disciplinas y una mezcla de políticas prácticas y profesionales, 
utilizados por los gobiernos para desarrollar diferentes sectores de la economía. 
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Posibilidades de bursatilización de seguros en el 
esquema de solvencia II 

Andrés Barajas Paz, Universidad Nacional Autónoma de México, México 

Resumen: El objetivo de este trabajo es mostrar como los procesos de bursatilización de activos de las instituciones de 
seguros son un elemento determinante para mitigar el riesgo y fortalecer su solvencia con el fin de cumplir con los requeri-
mientos de capital y administración de riesgos de la nueva regulación de seguros conocida como Solvencia II que así mismo 
se basa en los acuerdos de Basilea II utilizada en el sector bancario, así como, contribuir a un uso óptimo del capital de las 
mismas. El alcance de esta investigación es descriptivo, dado que en primer lugar se entenderá el fenómeno de la bursatili-
zación y se describirán los antecedentes, evolución, desafíos y oportunidades de la bursatilización en otros países y en 
México. En segundo lugar, se desarrollará la propuesta de bursatilización para una cartera mexicana de seguros de vida 
entera a través de la elaboración de un algoritmo de cálculo para construir una bursatilización.  

Palabras clave: innovación, competitividad, bursatilización, solvencia II 

Abstract: The objective of this is article is to show how the securitization process of insurance company’s assets can be an 
important element to mitigate risk and solvency strength in order to follow new insurance regulatory capital requirements 
and risk management that is known as Solvency II in Mexico, which is based on Basel II agreements that are used in the 
banking sector and contribute to the optimum use of their capital. The methodological limitation of this research is descrip-
tive. First, it is understood that the phenomenon of securitization will be a described history, evolution, challenges and 
opportunities for securitization in other countries and Mexico. Secondly, an algorithm to build the proposed securitization 
for Mexican whole life individual life insurance policies will be developed. 

Keywords: Innovation, Competitiveness, Securitization, Solvency 

Introducción 

l acuerdo de Basilea II, señala los requerimientos de capital para el sector financiero, a este 
respecto Solvencia II aplicado al sector asegurador, está constituida por seis componentes: 
Primer componente. Se relaciona con los requerimientos de capital por riesgos técnicos y 

financieros de seguros, que es donde se agrupa la mayor parte de los riesgos del mercado asegura-
dor. Segundo componente. Se agrupan los requerimientos de capital para los seguros cuyo margen 
de solvencia se mide a partir de pérdidas máximas probables, que son las pólizas agrícolas y de 
animales, de terremoto, huracán, garantía financiera y crédito a la vivienda. Tercer componente. 
Contempla el requerimiento de capital para riesgos técnicos y financieros en los seguros de pensio-
nes derivados de la seguridad social. Cuarto componente. Reúne los lineamientos para riesgos técni-
cos y financieros de fianzas, que ahora las compañías de seguros podrán hacer como una operación 
o directamente las compañías afianzadoras, utilizando la misma fórmula. Quinto componente. Tiene
que ver con todos los riesgos de contraparte distintos a los vinculados a los valores en los que in-
vierten las compañías de seguros, operaciones crediticias y otro tipo de deudores. Sexto componen-
te. Está relacionado con los riesgos operativos.  

En aras de cubrir los riesgos, los requerimientos de capital se pueden constituir en una limitante 
para este sector por lo que el objetivo de esta investigación consiste proponer la aplicación de un 
proceso de bursatilización con el fin de que provean a las aseguradoras de mayores elementos para 
mitigar sus riesgos y fortalecer su solvencia. 

Las hipótesis que se han planteado para llevar a cabo esta investigación son: 
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• Hipótesis General: Los procesos de bursatilización de activos de las instituciones de segu-
ros son un elemento determinante para mitigar el riesgo y fortalecer su solvencia y contri-
buir a un uso óptimo del capital de las mismas.  

• Hipótesis Específica: La aplicación del marco de Solvencia II permite una mejor adminis-
tración integral de los riesgos de las instituciones de seguros y favorece su operación en va-
rios mercados financieros. 

Tabla 1: Diferencias entre Solvencia II vs. Marco Regulatorio Anterior 
Diferencias entre Solvencia II comparado con Marco Regulatorio Anterior 
Se definen los requerimientos de capital en función de los riesgos asumidos. 
Autoevaluación de los Riesgos y de la Solvencia Institucionales (ARSI). 
Perfeccionamiento en la Administración de Riesgos así como en los cálculos de reservas y valuación de las 
inversiones. 
Mayor divulgación de información (Reguladores y Mercado). 
Nueva Regulación en las prácticas de Gobierno Corporativo. 

Fuente: Elaboración propia con base en Aguilera, 2009. 
 

La presente investigación tendrá un alcance descriptivo, de tal manera que primero se entenderá el 
fenómeno de la bursatilización y se describirán los antecedentes, evolución, desafíos y oportunidades 
de la bursatilización en otros países y en México. Después, se desarrollará la propuesta de bursatiliza-
ción para una cartera mexicana de seguros de vida entera y para lograrlo, se planteará un algoritmo de 
cálculo para construir una bursatilización. Así también, el diseño es no experimental transversal ya 
que, se recolectarán los datos que proporciona la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 
correspondiente a las tablas de mortalidad, primas emitidas del mercado asegurador de México. 

Marco teórico 

El marco teórico se irá desarrollando a partir de las principales teorías existentes que dan sustento 
avanzado en la operación de las instituciones y de los instrumentos que operan. El sustento funda-
mental de inicio lo constituye la Teoría Moderna de Portafolio y la Teoría de la Eficiencia de los 
Mercados sobre las cuales se irá conformando (en un proceso similar al de construcción, o brick 
building process) el marco teórico que finalmente represente el estado del arte explicativo de la 
hipótesis que se plantea, y de la propuesta instrumental mencionada. A continuación se indican de 
forma resumida los principios que sostienen éstas dos teorías. 

Teoría moderna de portafolio 

El fundamento de esta teoría se encuentra en los estudios realizados por Markowitz en 1952, con un 
enfoque integrado de selección de carteras donde asegura que el rendimiento depende del compor-
tamiento de la cartera total. Por su parte, Fama en 1971, introduce en el modelo la aversión al ries-
go, mientras que Saunders en 2001, demuestra que el riesgo total de una cartera disminuye con la 
diversificación. A continuación, se presenta un cuadro que resume estos estudios. 

Tabla 2: Fundamento de la teoría moderna de portafolio 
(Markowitz, 1952) (Fama, 1971) (Saunders, 2001) 

La teoría moderna del portafolio 
trata de maximizar el retorno y 
minimizar el riesgo de la inver-
sión, mediante la cuidadosa 
elección de los componentes de 
una cartera de posibles inversio-
nes. Originada por Harry Mar-
kowitz, autor de un artículo 
publicado en 1952, la teoría 

Suponiendo que el consumidor o 
inversionista, es adverso al riesgo y 
considerando sólo aquellas situa-
ciones en las que el inversionista es 
capaz de resumir sus oportunidades 
de inversión únicamente en térmi-
nos de media y otras medidas de 
dispersión, usualmente desviacio-
nes estándar de las distribuciones 

La principal aportación de esta 
teoría es el principio de que el 
riesgo total de una cartera dismi-
nuye con la diversificación. El 
concepto de diversificación se 
basa en la combinación de dife-
rentes inversiones con rendi-
mientos diferentes, con la finali-
dad de que tengan una 
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(Markowitz, 1952) (Fama, 1971) (Saunders, 2001) 
moderna de la selección de 
cartera (modern portfolio theory) 
propone que el inversionista 
debe considerar la cartera como 
un todo, estudiando las caracte-
rísticas de riesgo y retorno glo-
bal, en lugar de escoger valores 
individuales en virtud del retorno 
esperado de cada valor en parti-
cular. 

correspondientes a un periodo de 
diferentes porcentajes de retorno de 
diferentes portafolios. 
De tal manera que se tiene interés 
en las situaciones en las que dado 
un monto total de un fondo que se 
pretende invertir, se establece un 
indicador que señala un mejor 
portafolio en comparación a otros 
portafolios. Lo anterior se logra 
observando únicamente dos pará-
metros de la distribución del re-
torno de un portafolio y por lo tanto 
se ignoran otros aspectos de la 
distribución. 

correlación menor que cero, de 
tal manera que se distribuyan las 
inversiones a través de un núme-
ro determinado de activos finan-
cieros. Similar a la ley de los 
grandes números utilizada en la 
toma de decisiones de las inver-
siones. 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados en el cuadro, 2014. 

La eficiencia de los mercados 

La eficiencia de los mercados hace referencia que siempre los precios reflejan toda la información 
disponible en el mercado (Fama, 1970), aunque demostrar que un mercado es eficiente es un asunto 
bastante complejo, por lo que Fama (1976) se dio a la tarea de generar un modelo capaz de identifi-
car los problemas que surgen para demostrar la eficiencia del mercado. Por otro lado, Stiglitz (2001) 
ha señalado que la complejidad de este tema hace que no sea posible explicarse en un modelo, pues 
es necesario tomar en cuenta implicaciones tales como la relación entre el gobierno y el mercado. A 
continuación se muestra un cuadro que resume estos tres enfoques. 

Tabla 3: La teoría de la eficiencia de los mercados 
(Fama, 1970) (Fama, 1976) (Stiglitz, 2001) 

La hipótesis de eficiencia de los 
mercados afirma que los precios 
siempre reflejan por completo 
toda la información disponible 
sobre cada valor. Se tienen tres 
tipos de eficiencia: el primer tipo 
se conoce como weak form, es 
decir, la forma débil, en éste 
primer tipo, se tiene que la infor-
mación disponible es únicamente 
histórica; el segundo tipo semi-
strong form, es decir, la forma 
semi-fuerte, para esta forma, lo 
que importa es saber si los precios 
se ajustan de manera eficiente a 
otra información disponible y que 
sea de dominio público; finalmen-
te, el tercer tipo se conoce como 
strong form o bien la forma fuer-
te, ésta forma, se revisa si dados 
los inversionistas o grupos tienen 
acceso monopolístico a cualquier 
información relevante para de-
terminar el precio. 

Un mercado eficiente de capital 
es un mercado que es eficiente en 
procesar información de esta 
manera los precios son calcula-
dos “correctamente” utilizando 
toda la información disponible 
hasta el momento del cálculo. Por 
lo anterior, se dice que en un 
mercado eficiente, los precios 
reflejan por completo toda la 
información disponible. Debido a 
la complejidad de demostrar 
cuando un mercado es eficiente, 
Fama, desarrolló un modelo en el 
que muestra los problemas que 
surgen al intentar demostrar que 
un mercado es eficiente, también 
describió y criticó la perspectiva 
sobre los tipos de pruebas que se 
han realizado comúnmente para 
demostrar que un mercado es 
eficiente. 

Respecto a la eficiencia del 
mercado, Stiglitz, menciona que 
el mundo es aún más complejo 
que lo que podría explicar algún 
modelo sin importar si es un 
modelo simple o complicado, al 
respecto se ha debatido la rele-
vancia que tiene la relación entre 
el gobierno y el mercado. Ade-
más, existen otras variables que 
afectan la eficiencia el mercado 
tal como: la falta de información 
a la que se enfrentan los consu-
midores correspondiente al pre-
cio y calidad de los artículos que 
se comercializan en el mercado; 
la calidad y esfuerzo que realizan 
los trabajadores que se contratan 
para producir los artículos; los 
retornos que tienen los proyectos 
de inversión así como las institu-
ciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados en el cuadro, 2014. 
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El marco de solvencia II 

El proyecto de Solvencia II aplicado al sector asegurador, está basado en las recomendaciones de 
Basilea II, en las que se pretende que las instituciones que asumen un riesgo como parte de su nego-
cio, reflejen un requerimiento de capital congruente con el riesgo que asumen, Fuentes (2012) afir-
ma que el nivel de requerimiento de capital que los bancos deben constituir, representa una aproxi-
mación de los riesgos asumidos por cada institución y esto mejora las tareas de supervisión y 
regulación bajo las recomendaciones de los acuerdos de Basilea II. Esto implica que ante eventos de 
contingencia inesperados tal como lo fue el de la crisis hipotecaria subprime de 2008, los participan-
tes del sistema financiero que tienen requerimientos de capital suficientes, se ven beneficiados ya 
que tienen una mejor aproximación al riesgo que han asumido como parte de sus operaciones. Ade-
más, se menciona que si bien se logran beneficios regulatorios, el requerimiento de capital, se puede 
utilizar como una herramienta para la toma de decisiones, ya que al considerar los riesgos de los 
productos del banco y compararlos con su retorno-rendimiento genera información relevante para la 
toma de decisiones. 

Las principales características del proyecto de solvencia II adaptado a México, cuya orientación 
es la de mejorar el funcionamiento de las instituciones de seguros en un ambiente de incertidumbre, 
dotándolas de mayor capacidad para enfrentar posibles contingencias que puedan materializarse, 
derivado este proceso de choques externos e internos que pudieran poner mayor riesgo sobre el 
sector en donde se desenvuelven así como sobre el sistema financiero nacional y mundial en su 
caso. En este, se consideran algunos elementos característicos de los procesos de bursatilización 
como de seguros de vida entera como un factor importante de la resistencia (resilience) que pueden 
alcanzar este tipo de instituciones en situaciones normales y de crisis. 

A continuación, se muestra un cuadro con los diferentes enfoques de esta aplicación en el con-
texto mexicano. 

Tabla 4: Aplicación de las normas de Solvencia II 
(AMIS, 2010) (Dueñas, 2012) (Aguilera, 2009) 

La aplicación de las normas de 
solvencia II, es un marco general 
en el cual deben desenvolverse las 
operaciones de las instituciones 
de seguros con lo anterior se 
busca minimizar la posibilidad de 
insolvencia de las aseguradoras, 
así como proporcionar una herra-
mienta que permitirá al regulador 
actuar de manera inmediata en 
caso de que una aseguradora 
incumpla los niveles requeridos 
de capital. También proporcionará 
una valoración más adecuada de 
sus activos y pasivos, así como 
calcular y obtener de manera más 
ajustada la rentabilidad asociada 
al riesgo de sus clientes productos 
e inversiones. 

Solvencia II es un nuevo esque-
ma integral que busca fortalecer 
la solvencia de las instituciones 
de seguros por medio de la de-
terminación de requerimientos 
cuantitativos más precisos y 
acordes al perfil de riesgo, un 
gobierno corporativo más sólido 
y eficiente; y fomentar una ma-
yor disciplina de mercado. El 
nuevo marco normativo busca 
garantizar en todo momento que 
las aseguradoras cuenten con los 
recursos adecuados, para hacer 
frente a sus obligaciones en la 
medida en que se le presenten y 
sin riesgo significativo. 

El proyecto de solvencia II es un 
régimen integral de solvencia 
basado en requerimientos cuanti-
tativos más precisos, un gobierno 
corporativo más sólido, mejor 
administración de riesgos, revi-
sión más profunda de parte del 
supervisor y mayor transparencia 
y revelación de información. De 
esta manera, se establecen reque-
rimientos que buscan reducir la 
probabilidad de insolvencia de 
aseguradoras y reaseguradoras. 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados en el cuadro, 2014. 
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Así también, la estructura de solvencia II se encuentra organizada en tres niveles, como vemos 
a continuación: 

Tabla 5: Estructura de proyecto de Solvencia II 
Estructura de Solvencia II 

Niveles Descripción 
Pilar I RequerimientosCuantitativos 
Pilar II Gobierno corporativo ysupervisión 
Pilar III Disciplina de mercado 

Fuente: Elaboración propia con base en IAA, 2004. 

Las herramientas de transferencia de riesgo 

En relación a la administración de riesgos, se resalta la importancia que tiene dentro de las institu-
ciones como una contraparte indispensable del aumento de la supervisión por el lado de las autori-
dades, mostrando, la relevancia que tienen las herramientas que existen para mitigar y en su caso, 
evitar y/o transferir el riesgo de una aseguradora mediante operaciones de mercado abierto. En ello 
se considera el caso del reaseguro y se plantea el cómo la bursatilización que se propone en la pre-
sente investigación puede ayudar en ese propósito. 

La bursatilización de activos 

Concepto 

La Bursatilización es una técnica financiera que reúne activos y los convierte en títulos negociables. 
Además, se considera como una herramienta que permite a las Instituciones financieras o de cual-
quier tipo, reducir sus requerimientos de capital y liquidar de forma inmediata activos que generan 
efectivo. Para lograrlo, crean títulos independientes de las acciones y obligaciones del patrocinador. 

A continuación se presentan los principales conceptos de bursatilización. 

Tabla 6: Conceptos de bursatilización 
(Vega, 1995) (Steffensen, 2006) (Minzoni, 2007) 

La colocación de los títulos men-
cionados es una herramienta 
poderosa de la ingeniería finan-
ciera. Además, la colocación 
mencionada puede ser pública o 
privada. Si los activos son crédi-
tos hipotecarios, entonces, la 
bursatilización se puede clasificar 
como: mortgage-
backed.securities (MBS por sus 
siglas en inglés) y si los activos 
no son créditos hipotecarios, 
entonces, se conoce como asset-
backed.securities (ABS por sus 
siglas en inglés). 

La titularización o bursatiliza-
ción, es una manera de enfrentar 
de manera simultánea el riesgo 
de una póliza de seguro y el 
riesgo del mercado financiero. 
Lo anterior es posible ya que se 
construye bajo el supuesto del 
flujo de pagos que se determina 
en un contrato de seguro como 
un objeto negociable de tipo 
dinámico dentro del mercado 
financiero. 

La titularización es un procedi-
miento y a través de éste cualquier 
tipo de activo, es transformado en 
un activo financiero líquido y 
negociable en el mercado de capi-
tal. Al utilizar éste procedimiento, 
se entiende que cualquier empresa 
que requiera liquidez, estará origi-
nando liquidez a su favor. En 
particular, cuando alguna entidad 
financiera busca transformar sus 
activos financieros de baja liquidez 
en otros con liquidez mayor y 
además comerciables, se dice que 
se bursatilizan. 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados en el cuadro, 2014. 

Evolución de la bursatilización en el mundo 

La bursatilización ha evolucionado desde sus comienzos en los años setenta, inició en Estados Uni-
dos a través de Government National Mortgage Association (GNMA) por la necesidad de inyectar 
liquidez al sector vivienda, de tal manera que se emitió un título garantizado con créditos hipoteca-
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rios de vivienda. En 2001, después del 11 de septiembre durante una etapa de recesión, la operación 
de bursatilización de tarjetas de crédito demostró resistencia (Kothari, 2006). 

En la actualidad, en Estados Unidos existen comisiones tal como la Securities and Exchange Com-
mission (SEC) que tiene como objetivo principal garantizar que la información correspondiente a instru-
mentos financieros sea completa y da a conocer al mismo tiempo a todos los posibles inversionistas sin 
permitir que algún participante tenga información privilegiada y ventaja sobre los demás posibles inver-
sionistas. Por lo anterior, aquellas empresas que pretendan emitir: acciones nuevas; bonos; o algún ins-
trumento financiero, deben registrar en la SEC sus instrumentos financieros. En un documento legal 
conocido como prospecto, deben proporcionar: una descripción de las propiedades y negocios que tiene 
la compañía; una descripción detallada de la operación del instrumento financiero; Información de la 
administración de la compañía; Estados financieros certificados por un contador independiente; y una 
descripción de los riegos a los que estarían expuestos los inversionistas (Saunders, 2001).  

Debido a la demanda de los inversionistas que tuvo la bursatilización, los bancos y otras com-
pañías financieras mostraron su interés en la bursatilización y comenzaron a expandirse y explorar 
otra clase de activos y estructuras innovadoras para bursatilizar. La popularidad de las bursatiliza-
ciones, cruzó fronteras en poco tiempo, comenzó por migrar a Europa, luego a Asia, finalmente al 
resto del mundo (Kothari, 2006).  

Con la finalidad de observar la evolución que ha tenido, en la gráfica 1, se tienen los montos de 
las bursatilizaciones que reporta la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), 
Se aprecia que Estados Unidos es el país que ha utilizado en mayor proporción la operación de Bur-
satilización respaldadas por activos y por hipotecas. 

Gráfica 1: Bursatilización global de ABS y MBS 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014:Q1
EU 326.2 492.3 399.2 447.5 447.5 103.9

Europa 18.5 72.5 71.0 68.0 68.0 15.8
Asia 41.3 44.4 58.4 61.6 61.6 9.9
Total 386.0 609.2 528.5 577.2 577.2 129.6  

Fuente: Elaboración propia con base en estadística de SIFMA, 2014. 

Evolución de la bursatilización en Latinoamérica: el caso de México 

Para el caso de Latinoamérica, también se ha incrementado el interés por llevar a cabo operaciones 
de bursatilización ya que tienen como motivación atraer inversionistas de mercados de países desa-
rrollados a mercados de países emergentes. La primera bursatilización en Latinoamérica se le atri-
buye a Argentina, la realizó Citicorp a finales del 1993, su objetivo fue financiar un pool de créditos 
de auto por un valor de $50 millones de pesos argentinos. Unos años después, entre 1997 y 1998 se 
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registraron operaciones de bursatilización correspondiente a créditos de auto, hipotecas de casas 
residenciales, tarjetas de crédito, ingresos futuros por exportación de petróleo y por ingresos futuros 
de venta de boletos de avión. En particular, México se distingue como el primer país en el mundo en 
implementar la tecnología de la bursatilización de flujos futuros (Kothari, 2006). 

La primera bursatilización en México la realizó TELMEX en 1987, su motivación fue la nece-
sidad de obtener recursos del mercado internacional ya que desde 1982 la banca internacional res-
tringió el crédito a los países emergentes. La operación se realizó tras haber convencido a los inver-
sionistas potenciales y explicarles que los riesgos eran mínimos. Después de unos años, en 1993, 
PEMEX realizó la bursatilización por ingresos futuros por exportación de petróleo a compañías de 
Estados Unidos, la tasa fue de 7.53% fija, la calificación que emitió la calificadora Standard & 
Poors a la estructura fue “A” y el monto de la operación fue de $366 mdd (Vega, 1995). 

La popularidad de estos instrumentos financieros se incrementó y se extendieron a otros sectores. 
A manera de ejemplo, se mencionan los siguientes casos: Aeroméxico realizó en 1994 su operación de 
bursatilización por ingresos futuros de venta de boletos de avión; Banamex calculo que tenía un nego-
cio de flujos futuros de sus tarjetas de crédito con un valor de $215 mdp. En 1998, Grupo Minero 
México completó su bursatilización de ingresos futuros por exportación de zinc y plata entre otros 
minerales. Es de resaltar que a finales del año 1998, Grupo Elektra realizó la primer oferta pública de 
su operación de bursatilización por los flujos futuros de su negocio, de tal manera que para el año 2001 
el volumen de bursatilizaciones se había incrementado de manera significativa y con esto México se 
convirtió en el país Latinoamericano con mayor mercado de bursatilización (Kothari, 2006). 

Rivera (1998) realizó un estudio en el que Banamex podría realizar la operación de bursatiliza-
ción del 1.32% del total de su cartera de crédito hipotecario, logrando así obtener recursos suficien-
tes para que continuara otorgando créditos ya que derivado de la crisis de México de 1994, los acre-
ditados dejaron de pagar sus créditos hipotecarios afectando así la liquidez de Banamex, además se 
convirtieron en una cartera vencida en aumento.  

En México uno de los bancos de desarrollo que promueve la bursatilización de créditos hipote-
carios es la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C. (SHF). Ya que otorga garantías financieras a las 
estructuras para dar seguridad a los inversionistas y promover la bursatilización. Sin embargo como 
en cualquier bursatilización, se debe fortalecer la regulación ya que pueden existir Bursatilizaciones 
respaldadas por activos conocidos coloquialmente como activos chatarra como ocurrió en la crisis 
subprime de Estados Unidos. 

En la actualidad esta forma de realización de operaciones en el mercado de valores de todo el 
mundo ha sido muy utilizada en el sector bancario principalmente, así como por “banqueros de 
inversión” (equivalentes a casas de bolsa en México), mientras que en el sector de seguros, es relati-
vamente reciente1. Se tiene la expectativa de que las bursatilizaciones de seguros se incrementarán 
así como lo han hecho los últimos años.  

En general, dentro del negocio de las aseguradoras de vida, se consideran como parte de las en-
tradas de dinero los flujos de efectivo correspondientes a las primas, anualidades, ingresos por in-
versiones. Mientras que los flujos de efectivo de las salidas se consideran en general los beneficios 
otorgados a los asegurados a través de la póliza de seguro, el pago de anualidades, inversiones, 
costos operativos por la originación y administración de las pólizas e impuestos. 

Cabe mencionar que uno de los motivos básicos de las aseguradoras para realizar la bursatiliza-
ción del tipo ILS ha sido la solvencia del propio asegurador, ya que por un lado, se puede modelar el 
valor presente neto de las ganancias futuras que se obtendrán de una cartea de pólizas de seguros. 
Sin embargo, la motivación secundaria de la aseguradora es disponer de esas ganancias futuras en el 
presente, de tal manera que se reconocerían como parte de su capital. 

De acuerdo con la SOA (2007), la estructura de bursatilización fue diseñada para reducir costos 
de capital y para preservar las deducciones de impuestos y reservas. Además, como resultado eco-
nómico, se incrementa de manera significativa el Rendimiento Sobre el Capital2 (ROE). 
                                                
1 La primera transacción de Bursatilización de seguros tuvo lugar a principios de los noventa. 
2 Razón financiera de rentabilidad 
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A nivel mundial, el volumen total de bursatilizaciones en el negocio de seguros de vida que se 
han colocado en los mercados de capitales se elevó los últimos años a 2,692 millones de dólares 
(mdd) entre 2003 y 2012.  

El proceso de bursatilización 

De manera general, dentro del proceso de bursatilización, se tienen los siguientes participantes Vega (1995): 
• Originador conocido también como Promotor o Sponsor, es quien tiene en su poder los activos 

sujetos a ser bursatilizados, puede ser una Aseguradora, un Banco o cualquier empresa. 
• Inversionista es aquella persona física o moral que recibe el título amparado con la emisión. 
• Special Purpose Vehicle (SPV por sus siglas en inglés), conocido como el vehículo de propósito 

especial3, después de haber celebrado un contrato financiero con el originador, se encarga de 
emitir los títulos correspondientes y tiene la responsabilidad de recibir los recursos de los 
inversionistas de manera directa. De esta manera, el inversionista debe pagar un monto inicial al 
SPV conocido como pago de principal, con este pago, el inversionista adquiere los títulos y 
tiene el derecho a recibir los flujos determinados de manera previa como rendimiento. 

• Intermediarias financieras son quienes realizan la parte operativa del proceso de la 
bursatilización así como su análisis y gestión. 

• Calificadoras de valores4, estas emiten una opinión acerca de los factores cualitativos y 
cuantitativos sobre una emisión de valores y en este caso de una bursatilización. Algunos 
de sus criterios de calificación son: Criterios de Calificación: capacidad financiera del 
emisor; calidad de administración, situación en el mercado y diversidad; flexibilidad 
financiera; transparencia; ambiente regulatorio; garantías o apoyo de empresa matriz o 
gobierno. Con esta opinión, se busca orientar al inversionista en su toma de decisiones. Sin 
embargo, las calificadoras no brindan de manera explícita o implícita garantía alguna 
respecto de las calificaciones y demás opiniones e informaciones que emiten. De tal 
manera que no garantizan que la información proporcionada sea correcta, actual, completa, 
comercializable o apropiada. 

Gráfica 2: Agentes de bursatilización 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Vega, 1995. 

                                                
3 En México, los fideicomisos son aquellos que tienen las funciones de un SPV. 
4 Calificadoras de Valores tales como: Fitch Ratings, Moody´s y Satandard & Poor´s. 

84



BARAJAS: POSIBILIDADES DE BURSATILIZACIÓN DE SEGUROS… 

 
 

En particular, en el proceso de bursatilización de una cartera de seguros de vida, se tienen los 
siguientes participantes principales así como su función (Barrieu, 2009): Se requiere como figura 
esencial un patrocinador5, éste debe estar expuesto a los riesgos correspondientes al negocio del 
seguro de vida y tener interés en transferirlos a otros participantes dentro del mercado de capitales. 
Una de las funciones del patrocinador es identificar junto con sus asesores externos, los objetivos de 
la bursatilización de una cartera de seguros, otra de sus funciones es proveer a los inversionistas, 
reguladores y calificadoras la información necesaria correspondiente a los incrementos de capital, 
administración de riesgos, requerimientos de capital y lo necesario para determinar la estructura y 
hacer posible la transacción.  

Los inversionistas también son parte esencial dentro de cualquier operación de bursatilización 
de seguros, algunos inversionistas podrían ser, casas de bolsa, bancos, compañías de seguros y fon-
dos de pensiones. La figura de regulador o supervisor de instituciones reguladas está involucrado de 
manera directa o indirecta ya que uno de los motivos que tiene una aseguradora al realizar la opera-
ción de bursatilización es disminuir sus requerimientos de capital, afectando los reportes regulato-
rios que presenta cada aseguradora. Por un lado, el regulador busca garantizar que los asegurados 
que contrataron una póliza con sus respectivos beneficios estén cubiertos ante cualquier escenario 
de los impactos que podría generar la operación de bursatilización. Y por otro lado, el regulador, 
solicita a la compañía de seguros que demuestre su solvencia futura no se vea afectada a consecuen-
cia de la bursatilización.  

Otro elemento que tiene la misma importancia que el patrocinador, son los asesores externos. 
Los asesores, están involucrados en la definición de objetivos de la bursatilización, así como en la 
toma de decisiones relacionadas a la operación. Los asesores deben ser expertos especialmente en el 
negocio de seguros y bursatilización en general, además de conocer los temas regulatorios, de ries-
gos, financieros, modelos actuariales, bursatilización, contabilidad, impuestos y analistas de pers-
pectivas de calificación e interpretación de los comentarios o calificaciones que provea una califica-
dora tanto del patrocinador como de la operación. Los demás participantes son los mismos que se 
mencionan de manera general. 

Cabe mencionar, que el SPV o fideicomiso es un acto jurídico constituido por última voluntad o 
por contrato mediante una declaración unilateral de voluntad. En un fideicomiso se tienen tres figu-
ras o integrantes. Son conocidas como: fideicomitente o settler, fiduciario o trustee y fideicomisario 
o cestui que trust. El primero, es aquel propietario de los bienes o que tiene los derechos sobre los 
activos; el segundo es aquel que recibe las instrucciones para realizar una tarea específica o un fin 
establecido por el fideicomitente y actuará como administrador de los bienes en beneficio de un 
tercero. En México, el fiduciario debe ser una persona moral autorizada en los términos de la Ley de 
Títulos de Crédito y la Ley de Mercado de Valores. Finalmente el fideicomisario es la figura que 
tiene el derecho de recibir los beneficios del fideicomiso. De lo anterior, se resalta que el fideicomi-
sario puede ser el mismo fideicomitente, pero el fiduciario jamás podrá ser el beneficiario.  

De acuerdo con la ley de títulos de crédito, en su capítulo V sección primera: 

Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que conforme a la 
ley, sean estrictamente personales de su titular […]. (Art. 386) 

Sólo pueden ser fideicomitentes las personas con capacidad para transmitir la propiedad o titularidad 
de los bienes o derechos objeto del fideicomiso[…]. (Art. 384) 

Sólo podrán actuar como fiduciarias de los fideicomisos que tengan como fin garantizar al fideicomi-
sario el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago las instituciones y sociedades si-
guientes: Instituciones de crédito; Instituciones de seguros; Instituciones de fianzas; Casas de bolsa; 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM); Almacenes generales de depósito; Uniones de 
crédito, y Sociedades operadoras de fondos de inversión. (Art. 395) 

                                                
5 El patrocinador podría ser una compañía de reaseguro ya que su negocio es aceptar el riesgo de una compañía de seguros a 
cambio de una prima. 
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Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho 
que el fideicomiso implica. (Art. 382) 

En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la ti-
tularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y de-
terminados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. (Art. 381) 

A manera de ejemplo, para el caso de una bursatilización del tipo ILS, el fideicomitente sería la 
aseguradora que tiene los derechos sobre el cobro y flujo de efectivo por concepto de primas de los 
seguros que ha vendido. El fiduciario, puede ser un banco, mientras que los fideicomitentes podrían 
ser los inversionistas o la misma aseguradora. 

Dentro del proceso general de bursatilización, de acuerdo con Vega (1995), en primer lugar, se 
debe considerar una selección de activos con características similares, esta selección es relevante ya 
que los activos que sean elegidos deberán proveer los flujos de efectivo que sean cuantificables y 
definidos de manera clara. Cabe mencionar que la relevancia de una correcta selección de activos, 
obedece a que los activos seleccionados, serán la garantía principal de la bursatilización.  

Parte de las características que poseen los activos que son bursatilizables, corresponden a que la 
entidad interesada en bursatilizar, debe tener una gran parte de sus activos en cuentas por cobrar, 
además, la entidad debe tener los derechos. Para el caso de una aseguradora en la que sus flujos de 
dinero son futuros, también se consideran bursatilizables. Otra característica que deben cumplir es 
que los activos por bursatilizar, deben ser razonablemente predecibles, es decir que exista un pago 
periódico definido de manera previa. Tal es el caso de las primas que cobra una compañía de segu-
ros a sus asegurados por un periodo específico. Por último, se recomienda tener una diversificación 
de los activos, es decir que no tengan correlación, con la finalidad de que si alguna cuenta por co-
brar se concentra en una persona específica y esta tuviera alguna contingencia que le impidiera 
pagar sus obligaciones, entonces esto afectaría a los inversionistas (Kothari, 2006). 

Bursatilización de seguros: seguros de vida 

De acuerdo con Barrieu, (2009), el proceso general de una bursatilización de seguros, se puede 
resumir a desarrollar en 12 pasos. Como primer paso, el patrocinador decide cual será el objetivo de 
la operación de bursatilización; después, los asesores comienzan elaborando hipótesis sobre el cómo 
se va a desarrollar la estructura de acuerdo a los riesgos que se buscan transferir. Como tercer paso, 
se muestran resultados previos de la operación considerando la regulación, calificaciones, contabili-
dad y el tratamiento de impuestos de la operación. En el cuarto paso, el intermediario financiero 
hace una estimación para saber que tan exitosa puede ser la colocación en el mercado y un costo 
aproximado de la operación de bursatilización. En el quinto paso, el patrocinador toma una primera 
decisión para determinar si la operación procede. En el sexto paso, los asesores externos desarrollan 
el detalle de la estructura de forma anticipada para conocer los requerimientos de todas las partes 
interesadas y así lograr una estructura que opere de manera eficiente. En el séptimo paso, el regula-
dor y las calificaciones emitidas por las calificadoras deben estar aproximadas una de la otra.  

En el octavo paso, se identifican todas las partes requeridas para que funcione la estructura de la bur-
satilización. En el noveno paso, se consideran los sondeos y estudios de mercado que se realizan a un 
grupo específico de inversionistas que se sepa que están interesados en participar en la oferta de la opera-
ción y con estos resultados se confirma el atractivo que se tiene por la operación, así como su éxito espe-
rado y algunos indicadores de precios. Como paso décimo, se toma una decisión formal y así se procede 
para cerrar la operación de bursatilización. En el penúltimo paso, se convoca a los inversionistas poten-
ciales a una presentación con la finalidad de proveer una descripción de la oferta y para que conozcan los 
riesgos clave así como proporcionarles un análisis de sus posibles rendimientos en diferentes escenarios, 
con esto se busca aclarar cualquier duda y si fuera el caso, los posibles inversionistas pueden solicitar 
información adicional. Finalmente, se cierra la operación de la bursatilización y se firman los contratos 
para dar inicio e instrucciones al SPV sobre la administración y monitoreo de los flujos de efectivo. 
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Es de señalarse que la primera operación de bursatilización de vida en el mundo, tiene origen en 
el año 2003, se conoce como “Vita I” y fue emitido por el grupo Swiss Re6. La colocación de la 
bursatilización “Vita I” fue por 241 millones de dólares (mdd). Debido al interés que despertó la 
bursatilización en los inversionistas, Swiss Re colocó en el año 2005 dentro del mercado de capita-
les una segunda bursatilización denominada “Vita II”, la colocación fue por 370 mdd. Para el año 
2006, creció el mercado de bursatilizaciones, de tal manera que surgieron dos nuevos participantes. 
Por una parte, la empresa Scottish Re colocó su bursatilización “Tartan” por 155 mdd y por otro 
lado AXA da a conocer su primer bursatilización denominada “Osiris”. La colocación de “Osiris” 
fue por 442 mdd. Los siguientes años, Swiss Re ha sido la única colocadora de bursatilizaciones, sus 
colocaciones se denominaron “Vita III”, “Vita IV” y “Vita V”. Se observa que, de manera global e 
histórica, la bursatilización “Vita III” es la más relevante ya que se colocó por 705 mdd, mientras 
que “Vita IV” y “Vita V” se colocaron por 500 y 275 mdd respectivamente. 

Tabla 7: Bursatilizaciones mundiales de seguros de vida 
Año Bursatilización Colocaciones (mdd) 
2003 Vita I 245 
2005 Vita II 370 
2006 Tartan 155 
2006 Osiris 442 
2007 Vita III 705 
2011 Vita IV 500 
2012 Vita V 275 

Total 2,692 
Fuente: Elaboración propia con base en información de sitios web (Swiss Re, Scottish Re y Axa), 
2014. 

Gráfica 3: Bursatilizaciones de vida en el mundo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de sitios web (Swiss Re, Scottish Re y Axa), 
2014. 
 

Se considera conveniente mencionar un caso de bursatilización de los listados en el cuadro 6. 
La información que publicó AXA respecto a su primer bursatilización denominada OSIRIS7, men-
ciona su implementación a través de un SPV con el objetivo de transferir su riesgo de mortalidad al 
mercado de capitales. La motivación de AXA para llevar a cabo esta operación surgió por una revi-

                                                
6 Swiss Re es una empresa proveedora de reaseguro, así como de seguros y sus diferentes mecanismos de transferencias de riesgo. 
7 www.axa.com/lib/en/uploads/pr/group/2006/AXA_PR_20061113.pdf 
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sión que realizó su área de administración de riesgos correspondiente a los riesgos a los que se en-
contraban expuestos en su operación de seguros de vida, sobre todo en aquellos riesgos que excluye 
su contrato de reaseguro. De manera específica, se detectó su exposición al riesgo de pandemia, es 
decir, que su contrato de reaseguro no cubre aquellos siniestros derivados de una enfermedad conta-
giosa que afecte a todo un sector de la población.  

Por lo anterior, el área de administración de riesgos se dio a la tarea de buscar una opción de 
cobertura diferente al reaseguro y encontraron la operación de bursatilización. Como parte de su 
proyecto, fue determinar las hipótesis que aplicarían de manera específica a cada cartera de seguros 
de acuerdo a cada país, para comenzar, utilizaron los resultados publicados por Doyle (2006) para 
lograr tener hipótesis por género, distribución de edad y para los países de Francia, Japón y Estados 
Unidos). Para seleccionar su portafolio de pólizas a bursatilizar, consideraron la información pública 
de la mortalidad, para Francia, contaban con el French INSEE, para el caso de Japón, utilizaron la 
información del Ministry of Health of Japan y para la información de Estados Unidos, contaban con 
el US Center for Disease Control. Con lo anterior determinaron el universo de pólizas en el que 
60% correspondía a mortalidad de Francia, 25% de Japón y 15% de Estados Unidos. 

Algunas de las ventajas de la bursatilización Vs Reaseguro hacen referencia a que la capacidad 
que tiene el mercado de capitales es significativamente mayor que la del reaseguro, además en algu-
nos casos se obtienen mejores precios y se incrementa la diversificación de los riesgos (Barrieu, 
2009).  

En la gráfica 4, se muestra la estructura de la bursatilización OSIRIS. 

Gráfica 4: Estructura de bursatilización OSIRIS 

 
Fuente: Elaboración propia con base en sitio web (AXA), 2014. 
 

La reacción de los inversionistas fue positiva y superior a lo que habían obtenido en los sondeos 
y estudios de mercado que realizaron a posibles inversionistas, con esto, lograron su colocación por 
442 mdd. Cabe señalar que los bonos de esta naturaleza, el riesgo tiende a disminuir. Sin embargo, 
al presentarse una crisis financiera como la que ocurrió en 2007, la situación de Lehman Brothers 
paralizó el mercado financiero y generó desconfianza en este tipo de instrumentos (Barrieu, 2009). 

Bursatilización de una cartera de seguros en México: propuesta 

En la actualidad no existe una bursatilización de la cartera de seguros de vida en México, de tal 
manera que la presente investigación, tiene como uno de sus objetivos proponer una metodología 
para lograr una bursatilización de una cartera de seguros de vida entera. 

Con la finalidad de lograr el objetivo planteado, como primer paso, se determinó un portafolio 
de pólizas a bursatilizar. Se decidió considerar la información pública de la tabla de mortalidad que 
se utiliza en el sector asegurador mexicano correspondiente al seguro de vida individual se conoce 
como “tasas de mortalidad individual CNSF 2000-I (1991-1998)”. La CNSF publica la tabla de 
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mortalidad y esta debe usarse para efectos de cálculo de primas. Además, publica la información 
correspondiente a número de asegurados, primas emitidas, sumas aseguradas y edad de asegurados 
que le reportan todas las aseguradoras de México y que concentra la CNSF en estadísticas anuales.  

Al analizar la información, se tiene que la estadística corresponde al sector asegurador de 2012. 
Se tiene un volumen de 2.3 millones de personas que tienen una póliza de seguro de vida entera en 
México. En la gráfica 5 se muestra la distribución que tiene la cartera. 

Gráfica 5: Distribución de Asegurados-Vida Individual (2012) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información estadística de CNSF, 2014. 
 

Se resalta que el 70.4% se concentran entre las edades de 36 años hasta los 60 años. De acuerdo 
con el INEGI, la esperanza de vida de un mexicano en el 2014 es de 75 años por lo que se podría su-
poner que una persona de 36 años que contrató un seguro de vida entera, siempre que esté con vida 
pagará una prima durante 39 años. Sin embargo, con la finalidad de bursatilizar esta cartera de seguros, 
se requiere calcular los flujos futuros que se podrían tener siempre que la persona esté con vida.  

La ley que rige al seguro en México es la Ley Sobre el Contrato del Seguro. Ésta indica que 
“Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, resarcir un daño 
o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato”8. 

Por lo anterior, para el cálculo del de los ingresos esperados por concepto de prima de una car-
tera de pólizas de seguros de vida entera, se calculó el valor presente de las primas que pagará de 
manera anticipada el asegurado a la aseguradora mientras se encuentre con vida (Jordan, 1991). 

 

 
La siguiente expresión, se considera para calcular los pagos contingentes que debe hacer una 

aseguradora en el caso de que una persona asegurada fallezca en un momento determinado. Es decir, 
se calcula el valor presente del seguro de vida entera que se paga en el momento de la muerte del 
asegurado. En el caso de que el asegurado sólo quiera hacer un pago por concepto de prima, enton-

                                                
8 Ley Sobre el Contrato del Seguro. Art 1o. 
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ces, esta expresión coincide con el monto que debe pagar el asegurado para cubrir de por vida el 
riesgo de morir y se le conoce como Prima Neta Única (Jordan, 1991). 

 

 
 

Donde: 

Tabla 8: Descripción de notación actuarial 
Símbolo Descripción 

 
Probabilidad de que una persona de edad x llegue 
con vida a edad x+t años y muera al año siguiente 

 

Probabilidad de que una persona de edad x llegue 
con vida a edad x+t 

 

Probabilidad de que una persona de edad x muera 
dentro de los siguientes n años 

 Número de personas vivas a edad x 

 Rádix poblacional 

 
Número de fallecimientos entre las edades x y 
x+1 

 
Probabilidad de que una persona de edad x muera 
el siguiente año 

 

Valor Presente de una unidad monetaria a un 
tiempo t, a una tasa de interés i 

 Tasa de Interés 

 Edad x del asegurado 

 Última edad de la tabla de mortalidad 

Fuente: Elaboración propia con base en Jordan, 1991. 
 

El monto de la prima que por concepto de riesgo pagará el asegurado, está determinado bajo el 
argumento de que el valor presente de las primas que hará el asegurado, debe ser igual al valor pre-
sente de la obligación que tiene la aseguradora de pagar la suma asegurada a los beneficiarios del 
seguro, es decir: 

 
También se le conoce como Prima Neta Nivelada (PNN) ya que por su construcción y para faci-

litar la operación de cobranza, en lugar de que la compañía de seguros calcule la prima que debe 
pagar cada año, se nivela, es decir, si una persona tiene una menor probabilidad de morir de joven 
pagaría una prima menor a la que pagaría al tener una edad mayor 

Para realizar los cálculos se consideraron los supuestos adicionales de la tabla 9: 

Tabla 9: Supuestos adicionales 
Rádix Poblacional 10,000 

Tasa 5.5% 
v 0.9478673 
w 100 

Suma Asegurada 300,000 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Es de señalar que en la práctica, los asegurados pagan una PNN y son pocos los que pagan una 
Prima Neta Única. Sin embargo el concepto de Prima Neta Única permite que la aseguradora co-
nozca por anticipado lo que podría tener de capital el día de hoy si todos sus asegurados pagaran en 
una sola exhibición por adelantado su prima de riesgo de su seguro de vida. Bajo un razonamiento 
similar, con la operación de bursatilización, se lograría obtener el capital en una sola exhibición, ya 
que si bien los asegurados no están en posibilidades de efectuar el pago único, este pago puede ser 
transferido al mercado de capitales de tal manera que serían los inversionistas quienes proveerían de 
capital a la aseguradora a cambio de compartir el negocio de las PNN y los riesgos. 

Los resultados obtenidos al modelar  para la distribución de la cartera de pólizas 
seleccionada se presentan en la tabla 10: 

Tabla 10: Resultados obtenidos 
Prima Única Prima Neta Nivelada 

175,830,573,808 13,444,141,498 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 

Por lo tanto Para poder responder ¿Cuáles son los beneficios potenciales de una bursatilización 
para el mercado de seguros?, se tiene que el sector asegurador tendría un capital de 175,830 millo-
nes de pesos en lugar de tener en ese año la PNN por 13,444 millones de pesos. Lo que representa 
un importante aumento de capital que cubriría sin problemas los requerimientos de capital que exi-
gen los organismos reguladores, por otro lado se lograría la mitigación del riesgo y por último se 
contraría con recursos disponible para realizar inversiones. 

Contribución 

Como ventajas de una Bursatilización contra otros esquemas de Financiamiento o Transferencia de 
Riesgos se tienen las siguientes: la primer ventaja, es que el Reaseguro tiene limitaciones sobre los 
tipos de riesgos que puede aceptar, tal es el caso de una pandemia; como segunda ventaja, se tiene 
que el Reasegurador puede tener limitante en su capacidad financiera para aceptar más riesgo y 
dejaría de cubrir algunas aseguradoras y riesgos, mientras que la Bursatilización, te permite transfe-
rir el riesgo al mercado de Capitales en donde los inversionistas, aceptan los riesgos a cambio de 
recibir un premio, además, la bursatilización se puede utilizar como mecanismo de financiamiento 
ya que te permite obtener recursos a cambio de pagar una tasa más baja que la que se pagaría a un 
banco por un crédito. 

Como desventajas de una Bursatilización contra otros esquemas de Financiamiento o Transfe-
rencia de Riesgos se tienen las siguientes: La crisis subprime del 2007 es una clara desventaja de la 
bursatilización de carteras de créditos hipotecarios. 

La Contribución de esta investigación es haber explorado nuevos mecanismos e instrumentos 
que pueden proveer a las aseguradoras de mayores elementos para mitigar sus riesgos y fortalecer su 
solvencia; identificar los beneficios de una bursatilización para el mercado de seguros; contar con 
los mismos mecanismos internacionales para la solvencia de las instituciones financieras para que 
México tenga la oportunidad de competir. Asimismo, se deja un antecedente para desarrollar futuras 
investigaciones en el ámbito del sistema financiero mexicano, y en particular para las instituciones 
de seguros en el que se observa un proceso de innovación financiera limitado. 
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El derecho de familia ante la multiculturalidad: una 
expresión compleja de globalización social 
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Resumen: La familia como institución, vista en el marco de las relaciones jurídicas internacionales, ha sido impulsada en 
las últimas décadas, por un movimiento transnacional de personas que ha propiciado la necesidad de nuevas regulaciones 
adaptadas a las nuevas necesidades, que se hagan eco de las diversas normativas en presencia. Todas y cada una de las 
numerosas relaciones que pueden denominarse “familiares” se han impregnado en los últimos años, de aspectos heterogé-
neos, es decir, de elementos vinculados a más de un ordenamiento y, en consecuencia, han precisado de una normativa que 
resuelva los numerosos problemas derivados de su internacionalización. Los países receptores de inmigración se encuentran 
ante situaciones fruto de la multiculturalidad que han de saber resolver con sensibilidad y respeto. La prevalencia lógica de 
los valores que integran nuestra normativa no puede verse amenazada por concepciones quizá ya superadas o nunca previs-
tas; la dialéctica de la confrontación no es la óptima cuando las identidades nacionales están en juego, puesto que el conflic-
to sólo sirve, a la postre, para exacerbar aquello que nos separa. La pluralidad de costumbres, credos, culturas y razas no 
ha de verse como problema sino como reto, no es una amenaza a nuestra idiosincrasia sino una oportunidad para enrique-
cerla. El Derecho Internacional Privado como “canal de comunicación intercultural” ha de intentar preservar la identidad 
de colectivos y minorías permitiendo la integración mediante mecanismos de reconocimiento. En ningún caso es deseable la 
fragmentación social, fruto de la radicalización de conductas que puedan desembocar en el conflicto. Para evitarlo, debe 
trasladarse a la sociedad la idea de que sobre el principio de respeto a las identidades individuales y de grupo está el prin-
cipio de defensa de aquellos valores, esenciales por su universalidad que, hoy por hoy, configuran los cimientos de nuestro 
ordenamiento y sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho. 

Palabras clave: familia, Estado de derecho, multiculturalidad, reconocimiento, identidad 
 
Abstract: The family as an institution, viewed in the context of international legal relations, has been driven in recent deca-
des; a transnational movement of people has led to the need for new regulations to meet the new needs which will echo the 
various regulations on the premises. Each and every one of the many relationships that can be called "family" have been 
spotted in recent years, heterogeneous aspects, ie elements linked to more than one system and therefore have required a 
policy that meets the numerous problems of internationalization. The immigration destinations are in situations result of 
multiculturalism to be able to solve with sensitivity and respect. The logic prevalence of values that make up our rules cannot 
be threatened by perhaps outmoded conceptions or never provided; the dialectic of confrontation is not optimal when natio-
nal identities are at stake, since the conflict only serves, ultimately, to exacerbate what separates us. The plurality of cus-
toms, creeds, cultures and races should not be seen as a problem but as a challenge, not a threat to our idiosyncrasies but an 
opportunity to enrich it. Private international Law as "intercultural communication channel" is to try to preserve the identity 
of minority groups and enabling integration through mechanisms of recognition. In any case the social fragmentation, the 
result of the radicalization of behavior that may lead to conflict is desirable. To avoid this, be extended to society the idea 
that the principle of respect for individual and group identities is the principle of defense of those, essential for its universal 
values which, today, form the foundation of our system and on which our rule of law is based. 

Keywords: Family, Rule of Law, Multiculturalism, Recognition, Identity 
 

1. Introducción 

a presencia en nuestro suelo de poblaciones provenientes de otros lugares no sólo no es una 
novedad histórica sino que, precisamente, han sido esos constantes asentamientos desde épocas 
remotas los que han configurado nuestra idiosincrasia. Griegos, fenicios, romanos, árabes y 

godos se fueron sucediendo siglo tras siglo, dejándonos signos de sus civilizaciones que se han ido 
asimilando y transformando hasta conseguir un poso de sincretismo cultural que nos identifica. 
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En esta sintética andadura, llegamos a los años 80 del siglo XX. Aun siendo conscientes de que 
es cuando menos pretencioso intentar datar con precisión ciertos acontecimientos o fenómenos so-
ciales, podemos fijar como inicio del itinerario a seguir en estas páginas el año 1985. Hay una razón 
para ello. 

En esa fecha España era un país inmerso en plena transición política tras el fin de la Dictadura 
con la muerte de Franco diez años antes. La época de autarquía política y económica había quedado 
atrás y nuestro país estaba necesitado de apertura al exterior y reconocimiento internacional. Su 
interés por formar parte de la entonces Comunidad Económica Europea le llevó a suscribir com-
promisos, dirigidos a mostrar su serio deseo de integración en las estructuras, principios y valores 
del continente. Muchos fueron los textos que hubieron de ser suscritos, Convenios, Tratados y nor-
mativa comunitaria, iban a poner los cimientos de la actual legislación española en muchas materias. 

Uno de esos compromisos fue la elaboración de una legislación sobre extranjería capaz de con-
tener —o intentarlo— la afluencia de inmigrantes que comenzaba a ser significativa en países veci-
nos. Lo cierto es que, por entonces, España no tenía un auténtico problema migratorio, no era preci-
so, vista la situación interna, una norma de tal entidad para regular un fenómeno “de futuro”. Sin 
embargo, el deseo del legislador español de mostrarse sensible a los problemas del entorno más 
próximo hizo que se redactara nuestra primera Ley de Extranjería en 19851. A aquel texto de marca-
do sesgo administrativo, le acompañaron Reglamentos de aplicación, que se fueron sucediendo para 
acomodar el contenido de la norma a la cambiante realidad social.  

No vamos a profundizar en las diferentes reformas que ha experimentado la Ley; sólo se trata 
de evidenciar lo imprescindible de ellas ante el nuevo fenómeno que, sobre todo desde finales de los 
años 90, ha concurrido en nuestro territorio: la llegada masiva de inmigrantes. Y aunque pudiera 
pensarse que el legislador español de 1985 iba a intuir las contingencias, lo cierto es que el conteni-
do regulador administrativista y de policía de aquella primera Ley poco o nada tenía que decir ape-
nas 10 años después. Cuantitativa, pero también cualitativamente, la situación había cambiado y una 
Ley que podía haber sido premonitoria —ante lo que se estaba viviendo en los países del entorno— 
se tornó obsoleta y sin interés poco tiempo después de haber visto la luz.  

Los cambios habidos en los textos reglamentarios no hacían sino parchear un conjunto de disposi-
ciones que ya no servían para su originaria función. Por ello se pensó en un cambio radical de filosofía 
y en una modificación profunda de la norma. Así se llegó a la Ley Orgánica 4/2000, hoy vigente tras 
importantes reformas que, en parte, han ido transformando su contenido en numerosos extremos2. El 
Reglamento de aplicación sirve de apoyo y desarrolla con detalle significativos aspectos de la Ley 
hasta darle el contenido y perfiles que conocemos, plasmando una nueva orientación política3. 

El título de la Ley ha sido retocado. La Ley Orgánica 4/2000 se denomina “Sobre derechos y li-
bertades de los extranjeros en España y su integración social”, lo que nos indica que la mentalidad 
del legislador ha cambiado, que la filosofía normativa ha experimentado una evolución en atención 
a la naturaleza de los hechos. Ante nuestros ojos se muestra una evidencia que requiere de medidas 
realistas, eficaces desde el punto de vista policial y de control, pero también acordes con los Conve-
nios sobre Derechos Humanos firmados en una época ya denominada de “euforia internacionalista” 
que ahora ha de ser puesta en práctica y que exige la coherencia de nuestros poderes públicos4.   

                                                
1 Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. BOE nº 158, de 3 de julio de 1985. 
2 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (BOE nº 10, de 12 de enero de 2000), reformada por las Leyes 8/2000, de 22 de 
diciembre; 11/2003, de 29 de septiembre; 14/2003, de 20 de noviembre y 2/2009, de 11 de diciembre. 
3 El último texto reglamentario es el RD 577/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 
2/2009. Ya ha sido modificado por Real Decreto 844/2013, de 31 de octubre, que afecta a los requisitos para obtener la 
residencia de larga duración de la Unión Europea como consecuencia de la transposición de la Directiva 2003/109/CE, del 
Consejo, de 25 de noviembre, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. 
4 Como señalan FERNÁNDEZ ROZAS, J. C. y SÁNCHEZ LORENZO, S. en su Curso de Derecho Internacional Privado, 
Edit. Civitas, Madrid, 3ª edición, p. 122, a partir del momento en que el ordenamiento español asume la normativa interna-
cional sobre Derechos Humanos, las respuestas legislativas y judiciales de Derecho Internacional Privado han de ser conse-
cuentes con el subyacente “proceso de humanización”. 
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La presencia de una considerable población inmigrante en el territorio reclama no sólo medidas 
de control para controlar la entrada y garantizar la estancia-residencia conforme al Derecho sino 
que, además, exige la previsión y desarrollo de mecanismos que favorezcan su integración con la 
población anfitriona. 

2. Multiculturalidad e integración 

La integración social es un objetivo ambicioso y complejo. Es la expresión resumida de toda una con-
cepción vital que, legislativamente, parece impregnar la Ley de Extranjería. Ahora bien ¿en qué con-
siste integrar?, ¿qué significa ese término y cuáles han de ser las condiciones a que debe someterse?, 
¿qué efectos puede provocar sobre la población y cómo contrarrestar aquellos que puedan alterar la 
llamada “paz social”?. Todas estas cuestiones han de ser valoradas con sensibilidad por el legislador 
cada vez que se adopte una medida integradora, puesto que se está poniendo en juego algo más que un 
objetivo político: la convivencia pacífica de distintas poblaciones en un mismo territorio. 

Cuando en un Estado conviven grupos culturalmente diferentes, cuando sus creencias religiosas 
están muy marcadas y tienen una identidad sólidamente asentada, la convivencia puede resentirse. 
Esta realidad, llena de matices y peculiaridades pero con numerosos elementos comunes, expresada 
de forma gráfica, nos traslada a lo que hoy día se conoce como “sociedad multicultural”5. 

Si partimos de la afirmación de que el Derecho es una manifestación cultural que nace en un 
contexto socio-político y que se exterioriza mediante normas fruto de la realidad en que se desen-
vuelve y a la que pretende regular, su labor hoy es tan necesaria como siempre, pero mucho más 
interesante, compleja y controvertida. No se trata de pensar en el Derecho como elemento permea-
ble a la realidad, sino más bien como espejo en el que esa realidad múltiple se refleja. Y si esto es 
así, la afluencia de extranjeros a nuestro territorio y su asentamiento temporal o permanente ha de 
verse contemplado, necesariamente, en nuestra legislación. Ello no significa que los países de nues-
tro entorno, también receptor de inmigrantes, regulen ámbitos semejantes con idénticos contenidos; 
precisamente la estrecha vinculación entre norma jurídica y realidad social hace que los ordena-
mientos vecinos difieran del nuestro en atención a sus propias peculiaridades6. 

En este artículopondremos de relieve las tensiones a que da lugar la multiculturalidad desde una 
única pero significativa perspectiva: la que nos ofrece el complejo mundo del Derecho de familia 
como parte integrante de la estructura social de un Estado; como esa naturaleza la convierte en ele-
mento constitutivo de su identidad, pretender un Derecho único o, en el mejor de los casos armoni-
zado, puede resultar utópico si se tiene en cuenta que el Derecho de familia es una de las ramas 
jurídicas más impregnadas de tradición. 

La propia noción de “vida familiar” no presenta perfiles nítidos ni pacíficos. Antes bien, el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, en tanto instrumento de Derecho Internacional conoce-
dor de las mencionadas dificultades, no define sino que convierte el respeto a la vida familiar en un 
principio de ius cogens que obliga a los países a concretar su contenido bajo criterios de riguroso 
respeto al art. 8,1 que dice así: “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y fami-
liar, de su domicilio y su correspondencia”. De igual forma, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos indica en su art. 16,3 que “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 

                                                
5 Abarca Junco, P. (2000). La regulación de la sociedad multicultural. En Estatuto personal y multiculturalidad de la familia 
(pp. 166-167). Madrid: Edit. Colex.  
El término “multicultural” es usado como sinónimo de “pluricultural” debido a la influencia de la literatura anglosajona; en 
España, estos dos términos junto al de “intercultural” se emplean de forma diferenciada. Desde el punto de vista cultural —
ajeno, no obstante, al contenido de estas páginas— existe un claro tratamiento diferenciador. 
6 Espinar Vicente, Mª. (2010). De lo tradicional y de lo nuevo en el Derecho Internacional Privado contemporáneo. Curso de 
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz (pp. 308-313). Para su lectura, http://www.ehu.es/ 
cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2010/2010_5.pdf (Fecha de consulta, 14 de julio de 2014)  
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De los diferentes textos que se han suscrito sobre el particular, también hay que citar el art. 16 
de la Carta Social Europea que entiende a la familia como “célula fundamental de la sociedad”, 
corroborando la perspectiva social y no sólo individualista de la institución.  

La globalización, fruto sobre todo de los movimientos migratorios, pero también del turismo y 
la facilidad para los desplazamientos, es un fenómeno económico, pero también sociológico y cultu-
ral. La variedad resultante da lugar, en el Estado receptor, a problemas jurídicos complejos, a situa-
ciones necesitadas de regulación, no sólo por la normativa de extranjería sino también por el Dere-
cho Internacional Privado en sentido amplio. Lógicamente, uno de los ámbitos donde la repercusión 
intercultural es mayor radica en el Derecho de familia. 

Centrándonos en nuestro país, la nuestra es una sociedad claramente multicultural7 que asume, 
como puede, esta realidad presente en España sólo desde las últimas dos décadas. La población ha 
comenzado a darse cuenta de que junto a la familia matrimonial canónica (única modalidad válida 
hasta hace no mucho) existe un variado mosaico de ya asentadas relaciones familiares: parejas de 
hecho, matrimonios homosexuales, familias monoparentales, matrimonios islámicos o uniones ma-
trimoniales poligámicas, como supuestos más significativos8.    

Es indudable el interés que despierta la institución matrimonial cuando se la analiza desde plan-
teamientos plurales. La diversidad de contenidos, connotaciones históricas y valores religiosos no 
sólo se explicita en países geográficamente alejados y de tradiciones dispares; dentro de un entorno 
afín, como el que existe en el ámbito de la Unión Europea, las posibilidades de análisis son varias: 
matrimonios indisolubles9, matrimonios con divorcio, uniones no matrimoniales con efectos simila-
res y matrimonios entre personas del mismo sexo. Pues bien, tanto respecto al primer grupo de paí-
ses como frente al segundo, las posibilidades de llegar a normativas uniformes es, hoy por hoy, un 
objetivo de cumplimiento incierto. No obstante, aunque cada Derecho nacional prefigura sus líneas 
de actuación así como sus directrices y contenidos, parece haber germinado —aunque sin avances 
reseñables— una corriente integradora que se manifiesta a través de un conjunto de medidas con-
vencionales e institucionales que se van abriendo paso con significativa timidez. 

Por otro lado, separación judicial y divorcio son, por definición, las dos situaciones que explici-
tan crisis matrimoniales con importantes consecuencias jurídicas, muy diferentes en atención al 
Derecho estatal encargado de regularlas. Así, la lectura del art. 107 Código Civil —precepto que 
indica qué ley resultará parcialmente10 aplicable en caso de nulidad, separación judicial y divorcio 
con elemento extranjero— nos sitúa ante una realidad11 que le supuso una nueva —y no exenta de 
polémica— redacción tal y como ahora se lee. La integración social de los inmigrantes en nuestro 
territorio exigió un cambio de actitud, a fin de garantizarles los mismos derechos ante la ruptura 
matrimonial que a los nacionales españoles. La Exposición de Motivos indica que la reforma del 
artículo ha querido resolver los problemas surgidos tras la aplicación de la ley nacional a aquellas 
mujeres, fundamentalmente de credo islámico, que desean divorciarse en España por tener aquí su 
residencia habitual y que cumplen todos los requisitos exigidos por la legislación de su “nuevo 
país”. Esto ha conducido a aplicar la ley española, lex fori, cuando uno de los cónyuges esté resi-

                                                
7 La sociedad es multicultural porque no se puede hablar más que de coexistencia y no de convivencia (lo que la convertiría 
en sociedad intercultural); pero sería pluricultural por la variedad de culturas. La raíz “multi” implica coexistencia y “pluri”, 
alude a existencias diversas. 
8 Carrascosa González, J. (2003). Nuevos modelos de familia y derecho internacional privado en el siglo XXI. Anales de 
Derecho, Universidad de Murcia, nº 21. 
9 Hasta 28 de mayo de 2011, Malta era el único país UE que no contemplaba el divorcio en su legislación. La Ley de Divor-
cio se aprobó en referéndum con un 52% de apoyo popular. 
10 Tras entrar en vigor para España el Reglamento (UE) 1259/2010 de 20 de diciembre de 2010 por el que se establece una 
cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (Roma III), el ámbito de aplica-
ción del art. 107 Código Civil se ha reducido notablemente. 
Guzmán Zapater, M. (2012). Divorcio, matrimonio y ciertas diferencias nacionales: a propósito de su tratamiento en el 
artículo 13 del Reglamento Roma III. En C. Esplugues Mota (coord..), Nuevas fronteras del derecho de la Unión Europea: 
liber amicorum: José Luis Iglesias Buhigues (pp. 521-536). 
11 Tras la reforma habida con la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre. BOE nº 234, 30 de septiembre de 2003. 
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diendo en España, si la ley aplicable (la nacional) no reconociera la separación o el divorcio o lo 
hiciera con contenidos discriminatorios para los derechos de la mujer o contrarios al orden público.  

En resumen, se ha tratado de conjugar el respeto a los Derechos propios con los principios rec-
tores en el país de acogida. Dar entrada a esta integradora percepción del estatuto personal facilita el 
acercamiento del extranjero a las políticas legislativas occidentales, considerándole como un ciuda-
dano más, sujeto de los mismos derechos que sus nacionales, aun cuando en sus países de origen la 
nueva situación legal nacida al amparo del Derecho de acogida no sea legalmente reconocida ni 
socialmente aceptada. 

3. El concepto de integración social en el derecho internacional privado 

Conocida la sensibilidad del legislador ante la sociedad multicultural, el siguiente paso es aceptar la 
permeabilidad del Derecho Internacional Privado ante las manifestaciones que diferentes colectivos 
en atención a su nacionalidad llevan a cabo en nuestro país. Ahora bien, ser permeable no significa 
asumir y aceptar sin más ideas ajenas en atención a un respeto genérico; se trata, más bien, de valo-
rar una realidad desde dos diferentes perspectivas: 

a) Aceptar la identidad del extranjero en el Estado de acogida, reconociendo  peculiaridades cul-
turales, valores religiosos, costumbres y ritos, como culminación del respeto a la diversidad, o 

b) Asimilar al extranjero a los valores del Estado de acogida, como objetivo de la integración. 
Ambas opciones pueden ser válidas y convenientes cuando no se perciben de forma exclusivis-

ta. La radical defensa de la identidad cultural de los diferentes colectivos de extranjeros que se 
asientan en un país puede dar lugar a su aislamiento y a un segregacionismo nada deseable. Pero 
obligar al extranjero a integrarse por completo en el Estado receptor puede suponer la erradicación 
de la cultura de origen del recién llegado, lo que tampoco ha de ser considerada una opción. 

El Derecho Internacional Privado como “canal de comunicación intercultural”  ha de intentar 
preservar la identidad de colectivos y minorías permitiendo la integración mediante mecanismos de 
reconocimiento12. En ningún caso es deseable la fragmentación social, fruto de la radicalización de 
conductas que puedan desembocar en el conflicto. Para evitarlo, debe trasladarse a la sociedad la 
idea de que sobre el principio de respeto a las identidades individuales y de grupo está el principio 
de defensa de aquellos valores, esenciales por su universalidad que, hoy por hoy, configuran los 
cimientos de nuestro ordenamiento y sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho. 

Existe una forma muy sencilla de observar cómo el legislador de Derecho Internacional Privado 
regula las relaciones o situaciones de tráfico jurídico externo optando por una de las dos posibilidades 
antes citadas, mediante el empleo de diferentes puntos de conexión en la norma conflictual. Así, cuan-
do se quiere que todo extranjero que se encuentre en España se rija por nuestra normativa y que todas 
las conductas queden subsumidas por la aplicación de la misma Ley, se preferirá la conexión domici-
liar o la residencia habitual, ajenas a la idiosincrasia particular de los sujetos. Por el contrario, si lo que 
pretende el legislador español es respetar la diversidad del extranjero en atención a su origen, enten-
diendo que sus peculiaridades personales han de regular determinados aspectos relacionados con su 
vida más íntima o familiar, tendrá en cuenta como conexión la ley personal, con lo que en un mismo 
país podrán ser preservadas las peculiaridades propias de cada sujeto en atención a su nacionalidad13.  

La opción socio-política de integración del extranjero en el Estado tiene como mecanismo legislativo 
la aplicación de la ley del domicilio o de la residencia habitual, de forma que cualquier supuesto de hecho 
que se suscite por un extranjero con domicilio o residencia en España se regulará por la Ley española14. 

                                                
12 De Miguel Asensio, P.A. (1998). Derechos humanos, diversidad cultural y Derecho internacional privado. R.G.D., julio-
agosto, pp. 542-544. 
13 Art. 9,8 CC: La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento (…). 
14 Art. 22,3 LOPJ: En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: (…)en materia de declaración 
de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiere tenido su último domicilio en territorio español; (…) en materia 
de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyu-
ges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda. 
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Como criterio opuesto, el respeto a la identidad cultural conlleva aplicar la ley nacional como manifesta-
ción de extraterritorialidad, permitiendo acudir a normas lejanas, geográfica y culturalmente. Optar por 
una u otra tipología de puntos de conexión depende de varios factores: tradición histórica, política legisla-
tiva vigente, compromisos internacionales y, naturalmente, materia a regular. 

La diversidad ha de percibirse como manifestación de riqueza entre los pueblos que permite co-
nocer y profundizar en valores ajenos, favorece la tolerancia y el respeto, minimiza creencias abso-
lutas, contrarresta peligrosos patriotismos y contribuye a convertirnos en ciudadanos del mundo. Sin 
embargo, sólo cuando el sistema social y legal del ciudadano extranjero se muestre claramente in-
compatible con el del país receptor, por entenderse que con su aplicación podrían verse vulnerados 
los principios sobre los que se asienta el ordenamiento, éste se verá compelido a rechazar los valores 
y las reglas que conllevarían la aplicación de aquella ley nacional15. 

4. La familia transnacional: crisol y conflicto 

Pongamos ahora de relieve las tensiones a que da lugar la multiculturalidad desde una única pero 
significativa perspectiva: la que nos ofrece el complejo mundo del Derecho de familia.  

 En el ordenamiento español se parte de un concepto amplio en el tratamiento del Estatuto per-
sonal, integrando en él al conjunto de relaciones familiares. Así, el art. 9,1 del Código Civil: “La ley 
personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley 
regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de 
muerte”. De esta forma y frente a un núcleo irreductible de materias como son la capacidad, la per-
sonalidad jurídica y el estado civil, se alzan las relaciones jurídico-familiares y la sucesión mortis 
causa como exponentes de un contenido amplio, extensivo, del Estatuto personal que no se compar-
te por otras culturas jurídicas y que integra nuestra herencia normativa desde la redacción del Códi-
go Civil en 1889. 

El ejercicio del derecho está garantizado, salvo que la intervención pública tenga por objetivo 
lograr el equilibrio entre el derecho particular del individuo y el interés general perseguido por el 
Estado. Sin embargo, sigue planteándose ante cada ordenamiento, cómo regular, con qué extensión 
y eficacia, bajo qué garantías y alcance y, cómo no, con qué límites. Es precisamente la diversidad 
cultural de las regiones la que posibilita una variedad considerable de normas reguladoras, un enri-
quecimiento de los métodos de reglamentación a emplear y un análisis interpretativo más complejo. 
Ello significa que si queremos estudiar con una cierta profundización el Derecho de familia, nos 
encontraremos ante un interesante desafío: partir de una realidad que nos muestra cómo cada Estado 
defiende su propia concepción socio-jurídica, por lo que no existe un Derecho uniforme en el ámbi-
to de las relaciones familiares16. 

Pero ¿en qué consiste la vida familiar, como se manifiesta ese tradicional elemento de cohesión 
social? Si nos atenemos a la definición “oficial”  que entiende la familia como un “grupo de perso-
nas emparentadas entre sí que viven juntas”, parece fácil prefigurar una pluralidad de supuestos, una 
diversidad cambiante de lazos en común, siempre sobre los dos pilares que sustentan el concepto: 
parentesco y convivencia. 

Frente al tradicional concepto de familia, elaborado en torno a un núcleo matrimonial con hijos, 
cuyas relaciones personales se sometían de por vida al ordenamiento que les vio nacer y que, en 
consecuencia, no planteaban —al menos en ese marco— cuestión alguna de Derecho Internacional 
Privado, en la sociedad del siglo XXI la actual dispersión y el fenómeno imparable de las migracio-
nes, ha dado, como inevitable consecuencia, una pluralidad de modelos de familia que, necesaria-
mente, puede provocar confrontaciones cuando intentan convivir en el mismo territorio (frecuentes 
cambios de domicilio y fijación de residencia en distintos países por razón de actividad laboral, o 
confluencia de nacionalidades diferentes como consecuencia de parejas mixtas, o adopciones y 
acogimientos internacionales).  
                                                
15 Así ha sucedido, como hemos visto, con el art. 107,2 Código Civil. 
16 Gómez Campelo, E. (2008). Los regímenes matrimoniales en Europa y su armonización. Madrid: Edit. Reus. 
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Cuando el Derecho Internacional Privado español regula las relaciones heterogéneas entre particu-
lares, cuando debe precisar la ley aplicable a esos supuestos de hecho en los que por razón de naciona-
lidad, domicilio, residencia o lugar de celebración del matrimonio es preciso valorar la presencia de 
otros ordenamientos además del nuestro, existe un referente ineludible al que acudir antes de proceder 
a tal regulación y que  nos marca las pautas a seguir: los principios constitucionales. Y así, la protec-
ción a la familia en tanto obligación que vincula a todos los poderes públicos (artículo 39,1 de la Cons-
titución) sirve de elemento inicial al legislador fundamentando el contenido de la normativa. 

Ciertamente, los “padres” de nuestra Constitución de 1978 no imaginaban que tres décadas des-
pués se pudiera plantear la duda de a qué tipo de familia se estaba haciendo mención en el citado 
precepto. Su grado de previsión no podía ir tan lejos. Pero hoy, hablar de tutela a la familia es decir 
muy poco —si se piensa exclusivamente en el modelo tradicional español— o, por el contrario, es 
decirlo todo —si se entiende la institución desde una concepción omnicomprensiva—. Lo cierto es 
que, en principio, y siempre que no estén en juego los valores constitucionales, todas “las familias” 
tendrán su reconocimiento y su tutela, recibiendo del Estado idéntica protección legal. 

Entre las materias que pueden resultar polémicas desde perspectiva jurídica podemos ver la 
prestación de alimentos entre cónyuges o la adopción internacional, cuya pluralidad de fuentes regu-
ladoras obliga a conocer en profundidad sus contenidos y ámbitos de aplicación o modalidades 
peculiares no encajables propiamente en la institución (kafala17, adopción revocable). Asimismo, el 
repudio o el matrimonio polígamo suscitan un renovado interés y una necesidad reguladora. A esta 
última institución vamos a referirnos seguidamente como ejemplo ilustrativo —que no único— del 
tema objeto de este trabajo.  

5. Un ejemplo de regulación compleja en el nuevo derecho de familia: el ma-
trimonio polígamo y sus efectos en el ordenamiento español 

… Si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces casaos con las mujeres que os gusten, dos, 
tres o cuatro. Pero si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola o con vuestras esclavas. Así 
evitaréis mejor el obrar mal. (Corán, Sura 4, Aleya 3) 

Los principios que informan nuestra Constitución se fundamentan en los arts. 1.1º (igualdad y liber-
tad), art. 10.1º (dignidad y libre desarrollo de la personalidad), art. 14 (igualdad y no discrimina-
ción) y art. 32 (derecho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica e igualdad de los contra-
yentes antes, durante y tras la celebración). No obstante, la presencia en España de nuevos modelos 
de familia importados por la creciente población migrante —fundamental, aunque no exclusivamen-
te, de procedencia islámica18— plantea dudas acerca de si declarar las uniones polígamas carentes 
de efectos o si, por el contrario, dotarlas de validez por haber sido celebradas conforme a la lex loci 
celebrationis y a  la ley personal de los contrayentes.  

Entre los requisitos exigidos por la normativa española para la validez del matrimonio en aten-
ción a la capacidad para contraerlo se encuentra la monogamia, es decir, la ausencia de vínculos 
matrimoniales coetáneos, con independencia de que su naturaleza sea unilateral (si sólo uno de los 
cónyuges está vinculado por una unión anterior) o bilateral (si afecta a ambos).  

El citado principio de protección de la familia imprime su sello en todos los ámbitos con ella re-
lacionados, pero al no existir en nuestra normativa una regulación precisa de los requisitos necesa-
rios para la validez del matrimonio en su conjunto —una lex matrimonii, capaz de aglutinar los 
valores vigentes en nuestro ordenamiento—, la capacidad para contraerlo reclama la remisión a las 
respectivas leyes nacionales de los sujetos, lo que se antoja, en este marco transnacional de desarro-
llo, insuficiente y de consecuencias imprevisibles. No hay que olvidar que las relaciones privadas 
                                                
17 Diago Diago, P. (2011). La kafala islámica en España. En Derecho Islámico e Interculturalidad (pp. 111-160). Madrid, Edit. 
Iustel. También, de la misma autora, Concepción islámica de la familia y sus repercusiones en el Derecho Internacional Privado, 
en Revista AequAlitas, 6, junio 2001, Instituto Aragonés de la Mujer y Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. 
18 Mustafá, H. (2002). El Islam y Occidente en tiempos de globalización: ¿coexistencia o choque de civilizaciones. En 
¿Europa musulmana o Euro-Islam? (política, cultura y ciudadanía en la era de la globalización). Madrid: Alianza Editorial. 
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que se suscitan en tal ámbito provocan situaciones dotadas de tal heterogeneidad que el legislador 
estatal suele mostrarse sorprendido y desbordado.  

Acudir a las soluciones que cada ley personal otorga es mecanismo propio del Derecho Interna-
cional Privado, al elegir la aplicación del ordenamiento con el que el particular tiene  mayor cone-
xión, en este caso, conforme a su nacionalidad. Pero el empleo de esta técnica conflictual requiere 
una sensibilización ante los contenidos de las normas que quieren aplicarse en el foro. Y es que, 
cuando el Derecho extranjero reclamado por la norma de conflicto interna es de tal naturaleza que 
los efectos que provocaría en el foro contravendrían los valores de éste, sólo resta su inaplicación. 
Dicho con otras palabras: el respeto al elemento extranjero es una máxima de actuación para el 
Derecho Internacional Privado, hasta que se detecta por el órgano aplicador que su contenido podría 
vulnerar los principios rectores de la política matrimonial y de familia vigentes en nuestro ordena-
miento: igualdad ante la ley, monogamia y exogamia.  

Un matrimonio de esta naturaleza no está admitido en nuestra normativa, no cabría su celebra-
ción en España por más que quisieran aplicarse leyes nacionales que lo reconocieran. Ahora bien, lo 
que se está planteando en Europa, como territorio de confluencia de estas culturas es si aceptar, 
admitir, en definitiva reconocer ciertos efectos a tales uniones19. 

En principio, la ausencia de efectos de un matrimonio de este tipo celebrado en España es abso-
luta, al activarse el orden público interno por entenderse vulnerados los citados valores constitucio-
nales; no obstante, todo cambia si de lo que se trata es de concretar posibles efectos a una unión 
polígama celebrada en el extranjero por extranjeros cuando todos los ordenamientos concurrentes 
admiten tal modalidad matrimonial. En este caso, el Derecho español —y otros ordenamientos de 
nuestro entorno más próximo— reconoce los llamados “efectos atenuados del orden público”. Entre 
ellos se encuentran, por ejemplo, el reconocimiento de pensión de viudedad a las esposas o compen-
satoria si ha existido divorcio de cualquiera de ellas, indemnización a todas por accidente laboral del 
esposo, reagrupación familiar para la esposa que el reagrupante elija y, por supuesto, reconocimien-
to y obligación de alimentos a todos los hijos habidos con todas sus esposas y reagrupación de todos 
ellos si son menores y ostenta su custodia, conforme a su ley personal.  

Ciertamente, las decisiones judiciales están cada vez más impregnadas de elementos de integra-
ción; así se observa por ejemplo, de las adopciones internacionales o instituciones afines, o respecto 
al repudio, cada vez menos cuestionado al percibirse semejanzas con el divorcio unilateral y siem-
pre que la esposa no alegue indefensión en el ejercicio de sus derechos disolutorios. También se han 
apreciado notables cambios de actitud judicial ante la dote islámica o los matrimonios concertados, 
siempre que se preserven las debidas garantías. 

Lo dicho se percibe muy bien cuando hablamos de aplicación, por las autoridades españolas, de 
leyes extranjeras a quienes quieren contraer matrimonio en nuestro país pero se encuentran unidos 
por un vínculo matrimonial previo que aún no ha sido legalmente disuelto. En virtud de su ley na-
cional, tal disolución no sería precisa para poder casarse de nuevo, lo que nos conduciría, si se tuvie-
ra en cuenta literal y generalizadamente el art. 9,1 Código Civil, a la aplicación de su ley nacional 
autorizante. Tal posibilidad no cabe; el respeto a la normativa extranjera llega hasta que comienzan 
a tambalearse las bases que integran la esencia de una institución. Y entonces se activa la “excep-
ción de orden público” que tiene su referente legal en el art. 12,3 Código Civil. Así, cuando se pre-
tenda celebrar en España un matrimonio afectado del impedimento de ligamen, de nada servirá 
alegar la aplicación de una ley nacional permisiva. El orden público intervendrá rechazando tal 

                                                
19 Labaca Zabala, L. (2005). El matrimonio polígamo islámico y su trascendencia en el ordenamiento jurídico español. 
Noticias Jurídicas, enero 2005. Artículo completo en http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho-Civil/200501-
6557171110453510.html (fecha de consulta, agosto 2014). 
Lema Tomé, M. (2003). Matrimonio poligámico, inmigración islámica y libertad de conciencia en España. En Migraciones 
internacionales, 2(2), julio-diciembre. 
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posibilidad en virtud de la Ley española recordando, además, a las partes que la bigamia es un delito 
contemplado en nuestro Código Penal20.  

No obstante todo lo anterior, la firmeza en el empleo de la citada “excepción” se matiza hasta 
llegar al “orden público atenuado”, que conlleva la aplicación restrictiva de la “excepción”, posibili-
tando la validez de ciertos efectos colaterales, aun cuando la institución así creada en su totalidad 
carezca de ellos. Su presencia en esta materia se basa en el papel que desempeña el Derecho Inter-
nacional Privado para incardinar las conductas de la población extranjera en el Estado de acogida, 
que ha de incardinarse en el respeto a la ley nacional y la tolerancia hacia sus costumbres y creen-
cias pero siempre bajo un techo insalvable: los principios rectores de nuestro Derecho. Veamos en 
qué consiste y qué consecuencias produce en el marco matrimonial.  

5.1. Derechos sucesorios  

cuando el esposo fallece —y la apertura de la sucesión tiene lugar en territorio español— han de 
aplicársele sus normas (el art. 9,8 Código Civil remite a la ley nacional del causante), por la compe-
tente autoridad española encargada de la liquidación y distribución del patrimonio hereditario. 

El respeto al contenido de la ley nacional, aunque indirectamente esté reconociendo una figura que, 
como la poligamia, contraviene principios de la institución matrimonial, no parece que aquí sea un elemento 
atentatorio sino, por el contrario, garantista de los derechos del cónyuge supérstite (o de todos ellos). 

5.2. Pensión compensatoria y pensión de viudedad 

Tras el divorcio, el cónyuge económicamente perjudicado por sufrir una pérdida patrimonial, se 
verá compensado. Si se trata de varias esposas, el efecto pervive de forma idéntica. Igual situación 
nace tras el fallecimiento del marido. En este caso, cuando varias mujeres ostentan la condición de 
“viudas” según su respectiva ley personal, la jurisprudencia de nuestros tribunales es partidaria de 
reconocer el derecho de todas ellas a la pensión, aun cuando ésta deba ser repartida.  

No obstante, se argumenta por ciertos sectores doctrinales y jurisprudenciales que el concepto de 
cónyuge sólo nace del primer matrimonio, de forma que ulteriores uniones supondrían la mera convi-
vencia con el fallecido. Hasta ahora son escasas las sentencias estimatorias de las pretensiones de con-
ceder pensión de viudedad en uniones estables de parejas de hecho, porque el Tribunal Constitucional 
continua manteniendo que no hay equivalencia entre matrimonio y convivencia extramatrimonial21.  

5.3. Adquisición de la nacionalidad 

Adquirir la nacionalidad requiere un plazo ordinario de residencia legal en España de diez años Así lo 
indica el art. 22,1 Código Civil. Sin embargo, tan dilatado período temporal se reduce considerable-
mente por razón de matrimonio con español/a. Y ello es lógico si se tiene en cuenta que el principio de 
unidad jurídica de la familia, aunque ya superado, sigue permitiendo un trato favorable en determina-
das situaciones a fin de que los cónyuges, si lo desean, puedan ostentar la misma nacionalidad. 

Lo que sucede con la unión poligámica es otra historia. Hay que pensar que, en este supuesto, 
pueden ser varias las esposas que quieren acceder a la nacionalidad del marido, español por natura-
lización. Se trataría de valorar cómo podrían —si es que pueden— acceder a la nacionalidad espa-
ñola, por ejemplo, las tres esposas de un libio que, tras diez años de residencia legal, continuada y 
anterior a la solicitud, vivió en España y adquirió esta nacionalidad. 

La respuesta ha de estar necesariamente unida al problema de la reagrupación familiar, que vere-
mos seguidamente. Tal y como se ha mencionado, para que el cónyuge pueda verse favorecido por la 

                                                
20 El Código Penal actual (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) regula la bigamia en el Título XII 
“Delitos contra las relaciones familiares”, art. 217: El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que 
subsiste legalmente el anterior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año. 
21 La pensión de viudedad tal y como se recoge en el artículo 174,1 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), parece 
seguir el sentir del Tribunal Supremo que reclama la previa existencia de vínculo matrimonial. 
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reducción del plazo de residencia general de diez años es preciso que, acreditando la vigencia de su 
matrimonio, resida durante un año en España antes de solicitar la nacionalidad a las autoridades com-
petentes, quienes valorarán, además, otros extremos. Pues bien, la pregunta que hemos de plantearnos 
es quién de las tres mujeres tiene posibilidad de acceder al territorio español en concepto de “esposa” 
y, en consecuencia, verse favorecida por el privilegiado plazo de un año para solicitar la adquisición de 
nacionalidad. De ello puede depender la respuesta a la cuestión que ahora se plantea. 

Puede pensarse, por el contrario, que la reagrupación carece aquí de relevancia. Si entendemos 
que el único matrimonio posible a efectos del ordenamiento español es el que aparece inscrito en el 
Registro Civil y que éste no puede ser otro que el primero, sólo podría solicitar la nacionalidad por 
matrimonio la primera esposa. Hay que tener en cuenta que cuando el marido del ejemplo, libio de 
origen, adquirió la nacionalidad española, debió inscribir su estado civil en el Registro, y su consi-
deración de casado le vinculaba, necesariamente, en nuestro ordenamiento con su primera esposa, la 
única válida desde el punto de vista legal. Las demás “esposas” carecen de tal consideración para el 
Registro, por lo que su teórico acceso a esta vía de naturalización les está vetado. 

La solución parece sólida, no sólo desde la perspectiva de la legislación registral, sino por apoyarse 
en el principio de monogamia y por defender la vigente concepción española del matrimonio. Sólo puede 
haber un matrimonio válido y eficaz y, lógicamente, éste sólo puede ser el primero —si el vínculo inicial 
pervive, las uniones posteriores chocarán con el ya citado impedimento de ligamen— a no ser que el 
vínculo se haya disuelto por divorcio, declaración de nulidad, muerte o declaración de fallecimiento. 

5.4. Reagrupación familiar 

El art. 16,1 Ley de Extranjería, rubricado como “Derecho a la intimidad familiar” sanciona el derecho 
a la vida en familia y a la intimidad familiar de un extranjero en España, lo que supone el reconoci-
miento de su derecho a la reagrupación desde una perspectiva privada y en su acepción más amplia, a 
fin de poder disfrutar de la convivencia que le ofrecen, no sólo la Declaración Universal de Derechos 
Humanos22, sino también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Carta Social Eu-
ropea.; esto no significa que estemos ante un reconocimiento general ya que está sujeto al cumplimien-
to de determinadas condiciones y bajo un restringido ámbito subjetivo de aplicación. 

Hecha esta presentación, hay que situarse ahora ante el concreto supuesto de hecho. El extranje-
ro que llega a España, se asienta y trabaja en régimen de regularidad administrativa, ha venido sólo 
dejando a su familia en su país de origen. Una vez consolidada su situación en el Estado de acogida 
(transcurrido un cierto tiempo, estabilizado laboralmente y con una vivienda digna que ofrecer), 
tendrá lógicos deseos de que su familia se reúna con él. El acceso de los familiares al territorio pue-
de tener varias consecuencias: 

• residir temporalmente todos juntos hasta la marcha definitiva de España. 
• permanecer juntos en España, sin intención de regresar a su país. 
• salir de España para buscar mejores condiciones de vida en otro país europeo. 
Las dos primeras situaciones afectan, en exclusiva, al legislador español; pero la tercera activa 

el interés de la legislación comunitaria, especialmente dedicada en los últimos años a frenar este 
fenómeno creciente. Fruto de esa preocupación ha sido la Directiva 2003/86/CE sobre el derecho a 
la reagrupación familiar, texto clave que se ha adoptado por los Estados miembros para lograr una 
normativa armonizada ante un problema común23. 

La reagrupación familiar es el elemento clave que el legislador español y comunitario ha de 
considerar, a fin de compatibilizar el derecho a la vida en familia de toda persona con la facultad de 

                                                
22 Cuando la DUDH indica que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y el Estado”, prefigura sin ambages que el ejercicio del derecho exige que toda persona pueda convivir con su familia. Ello 
afecta al extranjero sito en España, que requerirá el traslado de su grupo familiar al territorio en el que vive y trabaja. 
23 A finales de 2011 se redactó el Libro Verde sobre el derecho a la reunificación familiar de los nacionales de terceros 
países que residen en la Unión Europea. Bruselas, 15.11.2011 COM (2011) 735 final. Está destinado a analizar la correcta 
aplicación de la Directiva 2003/86/CE entre los Estados miembros. 
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los Estados por limitar los flujos migratorios. A nadie se le escapa que una regulación amplia y 
generosa de la figura puede provocar, a medio y largo plazo, masivas afluencias sin control y pro-
blemas de integración social; pero también es cierto que una política restrictiva y obstaculizadora 
contravendrá el contenido de los textos internacionales sobre derechos humanos que con tanta libe-
ralidad se suscriben y tanto se presume defender. La batalla dialéctica se ha convertido en conflicto 
socio-político y económico de primera magnitud. Y las soluciones no son sencillas. 

Centrándonos en los sujetos reagrupables, a fin de reconducir la materia a los problemas que la 
poligamia provoca en España y en los demás países del entorno más próximo, hemos de recordar 
que no todo miembro de la familia es susceptible de ser reagrupado. Según nuestro art. 17 de la Ley 
y 39 del Reglamento de Extranjería hay cuatro categorías de personas beneficiarias (aunque quiero 
recordar que la Directiva permite a cada Estado miembro restringir, si así lo desea, este ámbito de 
aplicación personal24): 

1. el cónyuge 
2. los hijos del extranjero residente y del cónyuge, incluidos los adoptados 
3. los menores de 18 años o incapaces, de los que el extranjero residente es representante legal 
4. determinados ascendientes del reagrupante o de su cónyuge. 
Voy a analizar sólo la situación del cónyuge y las peculiaridades que puede plantear la presen-

cia en España y Europa del extranjero cuya ley nacional avale uniones poligámicas.   
Cuando el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reclama la protección del respeto 

a la vida familiar, está pensando en los diferentes modelos de familia que pueden concurrir en los 
países firmantes. En sentido amplio y apriorístico, puede concluirse que la familia poligámica está 
integrada en uno de esos modelos. Al menos, en teoría. Eso significaría que, la tutela a la familia en 
Europa tendría que pasar por permitir la reagrupación de quienes integran una institución con perfi-
les polígamos. Pero cuando el extranjero, casado varias veces en su país en régimen de poligamia 
bajo aplicación de su ley nacional, pretende reagrupar con él en España a todas sus esposas, alu-
diendo al principio de respeto a la vida familiar vigente en toda Europa, saltarán todas las alarmas, 
porque permitir la presencia de, por ejemplo, sus tres mujeres, provocaría en nuestro territorio con-
secuencias jurídicas —amén de culturales y sociales— de tal magnitud que el legislador ha de com-
batir tal pretensión con el escudo del Estado de Derecho. De esta forma, el art. 17,1-a) de la Ley de 
Extranjería25 permite al sujeto reagrupar a cualquiera de sus cónyuges, pero sólo a uno de ellos.  

¿Cómo interpretarlo? La redacción permite pensar que nuestro legislador admite un teórico “reco-
nocimiento” de la poligamia, porque si este tipo de unión fuera radicalmente nulo el extranjero sólo 
podría reagrupar a su primera —y, por lo demás, única esposa— sin darle la opción de elegir entre 
todas ellas. Permitir la elección es reconocer el supuesto, evidencia que provoca cierta perplejidad. 

Este “efecto atenuado del orden público” permite que el extranjero residente en España reagru-
pe con él, si así lo decide, a su tercera esposa, opción perfectamente válida para nuestro legislador. 
La pregunta que ahora se plantea es la siguiente: si el ciudadano libio del ejemplo, tras un año de 
residencia legal en España puede traer con él a su tercera esposa, y diez años después adquiere la 
nacionalidad española, ¿cuál de sus esposas podría acceder a la misma nacionalidad con el plazo 
privilegiado de un año de residencia, ya aludido? Podría pensarse en la tercera, la que ha estado en 
España conviviendo con él de manera continuada; pero según lo que hemos visto al tratar de la 
adquisición de la nacionalidad, no cabe duda de que la legislación registral sólo se lo permitirá a la 
primera, la única cuyo matrimonio tiene validez y surte efectos.  

El planteamiento, que no deja de ser ciertamente surrealista, sólo se produce en la medida en 
que el legislador atribuye ciertos efectos a la unión poligámica, del mismo modo que sucede con la 

                                                
24 Sentencia del TJUE (sala segunda), de 17 de julio de 2014, Asunto C-338/13 (Noorzia): Fallo del Tribunal: “El artículo 4, 
apartado 5, de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación 
familiar, debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición no se opone a una normativa nacional que establece que 
los cónyuges y las parejas registradas ya deben haber cumplido la edad de 21 años en el momento de la presentación de la 
solicitud para poder ser considerados miembros de la familia con derecho a la reagrupación.” 
25 “En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial”. 
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reagrupación de todos los hijos del mismo padre (aunque sean de varias esposas simultáneas) siem-
pre que le haya sido atribuida, por ley, la custodia y siempre que sean menores de edad (entendién-
dose 18 años) o incapacitados. 

Final 

La familia como institución, vista en el seno de las relaciones jurídicas internacionales, ha sido impul-
sada en las últimas décadas, por un movimiento transnacional de personas que ha propiciado la necesi-
dad de nuevas regulaciones adaptadas a las nuevas necesidades, que se hagan eco de las diversas nor-
mativas en presencia. Como ya se ha aludido, todas y cada una de las numerosas relaciones que 
pueden denominarse “familiares” se han impregnado en los últimos años, de aspectos heterogéneos, es 
decir, de elementos vinculados a más de un ordenamiento y, en consecuencia, han precisado de una 
normativa que resuelva los numerosos problemas derivados de su internacionalización. 

Los países receptores de inmigración se encuentran ante situaciones fruto de la multiculturali-
dad que han de saber resolver con sensibilidad y respeto. La prevalencia lógica de los valores que 
integran nuestra normativa no puede verse amenazada por concepciones quizá ya superadas o nunca 
previstas; la dialéctica de la confrontación no es la óptima cuando las identidades nacionales están 
en juego, puesto que el conflicto sólo sirve, a la postre, para exacerbar aquello que nos separa. La 
pluralidad de costumbres, credos, culturas y razas no ha de verse como problema sino como reto, no 
es una amenaza a nuestra idiosincrasia sino una oportunidad para enriquecerla. 

Marginación y exclusión son conceptos que no podemos consentir arraiguen en aquellos que 
viene a residir entre nosotros procedentes de lejanos países. Los prejuicios tienen su origen en el 
desconocimiento, en la ignorancia acerca de la existencia de otros modos de vida, de otras concep-
ciones culturales y sociales que, siendo diferentes, han de ser respetadas y valoradas. Del conoci-
miento de lo que sucede a nuestro alrededor, en la vecina familia inmigrante, nacerá la curiosidad y 
el interés por saber más, la sana inquietud ante esas otras realidades y la duda acerca de la solidez de 
afirmaciones tajantes y verdades absolutas que han marcado nuestra educación desde la infancia. 

Jurídicamente, la unificación material del Derecho de familia está resultando lenta y dificultosa26. 
Ni en el ámbito internacional ni, mucho menos, en el europeo es posible llegar a algo más que una 
débil armonización legislativa. Esa demora y recelo en materias cercanas al estatuto personal y fami-
liar, es indicio no sólo de la ausencia de interés real sino también del arraigo que ciertas concepciones 
culturales y/o religiosas siguen teniendo en los Estados. Esta circunstancia se aprecia más a medida 
que nos adentramos en países confesionales, con una gran presencia de la religión tanto en las socieda-
des como en sus normativas. Por el contrario, los países laicos, alejados de condicionantes religiosos, 
presentan legislaciones más flexibles, con mayor grado de tolerancia y mayor permisividad en lo que a 
la aceptación de otros patrones se refiere; así, entre los Estados miembros sí parece observarse un 
cambio de paradigma, una intencionalidad —aun confusa, poco definida— de alcanzar el cumplimien-
to de los objetivos y directrices marcados por la UE mediante normativas abiertas, flexibles, con una 
percepción integradora identitaria a concretar por cada Estado miembro. Pero el recorrido hacia esa 
integración deberá globalizarse si se quieren ver resultados duraderos y efectivos.  

 

                                                
26 Martiny, D. (1998). Is Unification of Family Law Feasible or even Desirable? Towards a European Civil Code (pp. 151-
171). La Haya/ Londres/ Boston. 
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