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Es común en la mayoría de los paí-
ses considerar las pandemias como 
un riesgo latente en la gestión em-

presarial de cualquier nivel. Esta situación 
se hizo evidente durante los tres últimos 
años y aún persiste en nuestros días. Des-
de una perspectiva económica, la pande-
mia de COVID-19 ha tenido efectos desas-
trosos en las empresas.

Este escenario de catástrofe conlleva 
desafíos a nivel local, nacional e internacio-
nal en la gobernanza empresarial, lo que es-
tablece la necesidad de que éstas adapten el 
comportamiento humano de sus miembros 
ante los riesgos políticos, económicos, éti-
cos y de seguridad sanitaria resultantes de 
los efectos de la pandemia en el mundo.

Los gobiernos de los países ante la pan-
demia han actuado de diferentes maneras: 
algunos, ante la magnitud de la amenaza, se 
han quedado petrificados y esperando que 
las empresas salgan por sus propios me-
dios, como sucedido en México; mientras 
que otros han proporcionado ayudas para 
mitigar las pérdidas de las empresas.

Según el Banco Mundial (2020), en la 
etapa más algida de la pandemia el apoyo 
público a las empresas fue escaso, sobre 
todo en los países emergentes, lo que oca-
sionó una alta mortalidad de empresas, 
principalmente de pequeñas y medianas, 
ya que solo 1 de cada 10 empresas reci-
bieron algún apoyo del gobierno, mientras 
que en lo mientras que en los países de 
ingresos altos, alrededor del 35% de las 
empresas recibieron apoyo.

Comprender la gravedad del impacto 
que ha tenido el COVID-19 en las empre-
sas es fundamental para generar estrate-
gias de acción encaminadas a diseñar me-
jores políticas que mitiguen dicho impacto 
y ayuden a la recuperación. La pandemia 
es un riesgo comercial permanente y un 
medio que amplifica los impactos negati-
vos y vulnera a las empresas. Por lo tanto, 
es imperioso comprender la gravedad de 
este impacto y cómo se han alterado las 
maneras de hacer negocios ante la incer-
tidumbre que ha creado esta pandemia 
(Bartik et al., 2020; Carletti, Oliviero, Paga-
no, Pelizzon, & Subrahmanyam, 2020).

En este sentido, el libro brinda una 
perspectiva integral y actualizada sobre los 
efectos de la pandemia en distintos ámbi-
tos, buscando reconstruir el futuro al ver a la 
pandemia del COVID-19 como un escenario 
de oportunidad para impulsar la sostenibi-
lidad y el empredimiento y de esta manera 
entender mejor las dinámicas sociales, eco-
nómicas y políticas que se vieron afectadas 
como consecuencia de la pandemia.

Para lograr lo anterior el libro aborda 
temas clave relacionados con la pandemia 
del COVID-19, como su impacto en la com-
petitividad, la sostenibilidad, la economía 
circular, las PYMES, la economía argentina, 
el efecto histérico, los apoyos gubernamen-
tales y la pretensión hermenéutica. Cada 
capítulo proporciona un análisis detallado y 
una perspectiva actualizada sobre cómo la 
pandemia ha afectado a cada uno de estos 
aspectos, y cómo pueden ser abordados de 

Prólogo
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manera efectiva para impulsar la sostenibi-
lidad y el emprendimiento.

En el capítulo 1, Lon-Kan y colabora-
dores presentan una revisión detallada de 
los efectos de la pandemia en el merca-
do laboral y las medidas adoptadas para 
mitigarlos. El estudio ofrece una visión 
integral del impacto del COVID-19 en la 
economía laboral de Perú y Latinoamé-
rica, con proyecciones a corto, mediano 
y largo plazo. Se analiza el impacto de la 
pandemia en el sector de la salud y en las 
actividades de importación-exportación, 
estableciendo vínculos con otras econo-
mías internacionales. Además, se realiza 
una panorámica hacia el futuro cercano, 
abarcando también los fenómenos socia-
les, como la migración venezolana en Lati-
noamérica y la política. El estudio aborda 
también la manera en que los países han 
respondido a la crisis laboral, destacando 
que esta respuesta no ha sido uniforme y 
que ha dependido de la capacidad interna 
de cada nación y, por supuesto, de la com-
petitividad de sus líderes.

En el capítulo 2, Angulo-Altamirano y 
sus colaboradores presentan un estudio 
sobre la sostenibilidad de tres fondos coo-
perativos por sepelio en Perú en el contex-
to de la COVID-19. El estudio revela cómo 
estas cooperativas han logrado mantener-
se a flote y seguir brindando servicios fu-
nerarios de calidad durante la pandemia. 
Los autores describen cómo los tres fondos 
cooperativos por sepelio en la Región La Li-
bertad de Perú han sido gestionados como 
póliza de seguro de vida, con el pago de una 
prima anual vitalicia. Además, se realiza 
una evaluación del modelo matemático fi-
nanciero para asegurar la sostenibilidad de 
los fondos, y se recomienda que los Fondos 
B, para adquirir sostenibilidad en su contex-
to, deben elevar su tasa de prima al 1,97% 
para sus actuales miembros, o realizar una 
alianza estratégica con una Compañía de 

Seguros para que dicha tasa sea menor del 
1,97%. El estudio encontró que el modelo 
de sustento financiero del Fondo A goza de 
mayor sostenibilidad que los fondos B de 
las cooperativas en el contexto ante, duran-
te y después de la COVID-19 en la Región 
La Libertad, Perú. En particular, se afirma 
que la tasa de prima del Fondo A (1,225%) 
brinda un adecuado sustento financiero y 
goza de sostenibilidad en su contexto para 
cumplir siempre con el pago de las pólizas. 
Por otro lado, se descubrió que la tasa de 
aporte anual del Fondo B es deficitaria en 
un 1,3024%, lo que indica que se necesitan 
medidas para mejorar su sostenibilidad.

Herrera, Cabrejos y Nicolás, autores 
del capítulo 3 de este libro, parten de la 
premisa de que los hechos y fenómenos 
de la naturaleza y la cultura deben ser 
comprendidos de una manera que permi-
ta diferentes lecturas, unidas por la tra-
dición y las expectativas del intérprete. 
Además, sostienen que las ciencias del 
espíritu son las responsables de abordar 
plenamente el sentido del hombre, el ser 
y el modo de existencia. El capítulo se 
desarrolla a través de dos aspectos fun-
damentales: en primer lugar, se exponen 
las implicaciones del sentido del lenguaje 
y su relación con el mundo, en cuanto es 
por medio del habla que se media la rea-
lización de la experiencia significativa con 
la realidad. En segundo lugar, se toma en 
cuenta la universalidad de la interpreta-
ción, que corresponde a la esencia de lo 
que ocurre, en su pretensión de un len-
guaje que parte del hecho y su represen-
tación. La conclusión de esta investigación 
es que el lenguaje de la hermenéutica ad-
quiere sentido en su quehacer cuando se 
toma en cuenta la fusión de horizontes, el 
Dasein y la interpretación, como un modo 
de ser de la realidad. Ante esto, los auto-
res sugieren que la hermenéutica puede 
ser una herramienta útil para comprender 
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la realidad y la experiencia humana a tra-
vés del lenguaje y la interpretación.

En el capítulo 4, Volker presenta una 
propuesta de producción ambientalmente 
conveniente que busca resolver el proble-
ma económico de la producción a través 
de un modelo complejo y no lineal. El au-
tor reflexiona sobre la necesidad de apro-
vechar los recursos de manera sostenible 
y eficiente y cómo esto puede lograrse a 
través de dicho modelo. Para desarrollar 
su propuesta, indaga acerca de las opinio-
nes y fundamentos de distintos especia-
listas y pensadores. Además, discute los 
beneficios ambientales que tendría la im-
plementación de este modelo en diferen-
tes sectores productivos. Destaca la im-
portancia de aprovechar los recursos de 
manera sostenible y eficiente para lograr 
una economía más equitativa y justa. Asi-
mismo, menciona que su propuesta pue-
de ser aplicada en diferentes sectores pro-
ductivos, lo que permitiría una transición 
hacia un modelo económico más sosteni-
ble y respetuoso con el medio ambiente. 
En resumen, concluye que la economía 
circular y espiral representa una alternati-
va viable para enfrentar los desafíos eco-
nómicos y ambientales del siglo XXI.

En el capítulo 5 de esta obra, Padovan 
sostiene que la inestabilidad macroeconó-
mica en Argentina genera un contexto vo-
látil que afecta a todas las PYMES del país, 
debilitando su capacidad para proyectarse 
económicamente y financiar el negocio, y 
dificultando la toma de decisiones de in-
versión. Según el autor, las empresas pe-
queñas y medianas pueden lograr renta-
bilidad económica en un contexto volátil 
mediante la gestión del riesgo cambiario 
a través de los mercados de futuros. Esta 
estrategia permite a las PYMES protegerse 
contra la volatilidad del tipo de cambio y 
minimizar el impacto negativo que puede 
tener en sus finanzas. Para Padovan, la uti-

lización de los mercados de futuros como 
herramienta indispensable para lograr una 
exitosa gestión económico-financiera es la 
estrategia que propone para gestionar el 
riesgo cambiario. En conclusión, sugiere 
que la gestión del riesgo cambiario a tra-
vés de los mercados de futuros es una he-
rramienta indispensable para las PYMES 
argentinas en un contexto volátil como el 
que presenta la realidad local. El autor fi-
naliza su capítulo mencionando que esta 
estrategia permite minimizar el impacto 
negativo del riesgo cambiario sobre el pa-
trimonio y los resultados económicos y fi-
nancieros de una PYME argentina.

El capítulo 6, escrito por Lettieri, Ghi-
glione y Rey, presenta una investigación 
sobre la validación de la taxonomía de Cri-
sis Empresarial en Pymes Argentinas des-
pués del COVID-19. Los autores describen 
cómo la resiliencia estratégica, operativa 
y financiera puede mitigar los efectos de 
la pandemia en los negocios. Además, 
plantean que las causas de las crisis en las 
empresas Pymes de Argentina durante la 
pandemia se deben a factores externos 
impredecibles, como la pandemia mun-
dial por el virus COVID-19 y las medidas 
de aislamiento social adoptadas para evi-
tar su propagación. Los autores conclu-
yen que, en Argentina, la mayoría de los 
esfuerzos de estudio se concentran en el 
tratamiento de la crisis una vez que la mis-
ma está avanzada, dejando poco margen 
para la prevención. Con respecto a las Py-
MES argentinas, señalan que su resiliencia 
demostrada fue limitada, generando el 
cese de un número considerable de em-
prendimientos. Por lo tanto, proponen es-
tudiar cómo aplicar la resiliencia estratégi-
ca, operativa y financiera para mitigar los 
efectos del COVID-19 en los negocios de 
las PyMES argentinas.

Los autores Pavia, Flores-Zapata y Pot, 
en el capítulo 7, presentan un análisis so-
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bre la estructura y la política económica de 
Argentina durante la pandemia. Además, 
abordan cómo la economía mundial se vio 
fuertemente afectada tras el inicio de la pan-
demia, con una caída del 3% en el IT y del 
9% en el IIT en 2020. Los autores destacan la 
importancia del seguimiento de las variables 
económicas a partir de indicadores, y descri-
ben la evolución de la economía argentina 
durante la pandemia del Covid-19 utilizando 
algunos de estos indicadores. Asimismo, se 
hace referencia a la estimación del Produc-
to Nacional Bruto (PNB) por parte de la Di-
rección Nacional de Cuentas Nacionales del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
utilizando tres métodos diferentes: el méto-
do del gasto, el método del valor agregado 
y el método del ingreso. El aporte más im-
portante de este capítulo es proporcionar 
información sobre la situación económica 
real de Argentina y su evolución durante la 
pandemia del Covid-19.

En el capítulo 8, los autores Barreto, 
García Marrugo y Londoño analizan el 
comportamiento de compra y consumo 
en los hogares de Cartagena de Indias en 
tres momentos: antes de la pandemia, 
durante la pandemia con confinamiento 
y durante la pandemia sin confinamiento. 
La metodología utilizada para realizar el 
estudio corresponde a una investigación 
exploratoria. Se inició con la observación 
al interior de los hogares, seguida por en-
trevistas no estructuradas a 12 amas de 
casa durante el confinamiento y 5 grupos 
de discusión después del confinamiento. A 
partir de la información obtenida, se deri-
varon las variables correspondientes, con 
las cuales se elaboró un formulario estruc-
turado que se aplicó a una muestra de 270 
personas encargadas de hacer las compras 
en sus hogares. De acuerdo con los resul-
tados del estudio, el comportamiento de 
los consumidores en Cartagena de Indias 
en cuanto a la forma de compra, elección 

del proveedor y medio de pago muestra 
un comportamiento histerético, caracte-
rizado por la tendencia de una respuesta 
inducida por un estímulo a permanecer 
en un nivel más alto incluso después de 
retirado el estímulo. Durante el confina-
miento, el número de personas que com-
praba de forma presencial bajó casi a la 
mitad y en el período actual (sin confina-
miento) no ha regresado al nivel anterior. 
En contraste, se encontró un aumento de 
compradores que utilizan el servicio a do-
micilio y las compras virtuales durante el 
confinamiento, pero que han descendido 
en la actualidad. Los autores señalan que 
las conclusiones preliminares que pue-
den derivarse de este estudio indican que 
el comportamiento de los consumidores 
mostró un comportamiento histerético, 
con una disminución en las compras pre-
senciales durante el confinamiento y un 
aumento en las compras virtuales y a do-
micilio. Además, mencionan que actual-
mente no se ha regresado al nivel anterior 
de compras presenciales y que hubo cam-
bios significativos en la canasta familiar y 
en la elección del proveedor.

En el capítulo 9, Najera, Huerta y 
Oviedo evalúan las estrategias comercia-
les emprendidas por los empresarios para 
mitigar las afectaciones negativas del CO-
VID-19 en la zona centro de Rioverde, San 
Luis Potosí. Para llevar a cabo el estudio, 
utilizaron una metodología cuantitativa, 
descriptiva y transversal, recolectando in-
formación a través de una encuesta cara a 
cara compuesta por 21 ítems y 6 pregun-
tas de índole socio-demográfico. Los ítems 
del 1 al 5 plantearon opciones de respues-
ta cerradas, mientras que del 6 al 11, se 
presentaron dos baterías de reactivos: 
una enfocada en las condiciones antes de 
la contingencia causada por COVID-19, y 
otra centrada en la recolección de infor-
mación respecto a las condiciones de las 
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empresas durante/después de la pande-
mia. Ambas baterías contaron con esca-
las de Likert de 5 grados. Los principales 
resultados mostraron que el 46.5% de los 
negocios no ofrecían servicio a domicilio, 
mientras que el resto lo hacía utilizando 
vehículos como automóviles, camionetas, 
motocicletas o bicicletas. El principal me-
dio de promoción antes de la contingencia 
fueron las redes sociales, especialmente 
Facebook, siendo utilizadas por el 73% de 
los empresarios. Respecto a las ventas, se 
encontró que la reducción de ventas fue 
la afectación principal para el 68% de los 
negocios. En resumen, se concluyó que la 
pandemia de COVID-19 tuvo un impacto 
significativo en las Mipymes de la zona 
centro de Rioverde, San Luis Potosí, Mé-
xico. La mayoría de los negocios encuesta-
dos experimentaron una reducción en sus 
ventas y tuvieron que implementar estra-
tegias comerciales para mitigar las afecta-
ciones negativas. Las redes sociales, espe-
cialmente Facebook, fueron el medio de 
promoción más utilizado por los empresa-
rios para mantenerse en contacto con sus 
clientes durante la contingencia. Se con-
cluye que es necesario seguir investigando 
sobre el impacto económico causado por 
el COVID-19 en otras ciudades del país, y 
que la información presentada puede co-
adyuvar a la toma de decisiones informa-
da en cuanto a las estrategias comerciales 
emergentes para sobrevivir como empre-
sa ante situaciones de contingencia, como 
esta y futuras pandemias.

En el capítulo 10, Oliva y sus colabo-
radores ofrecen un análisis comparativo de 
los diferentes tipos de apoyo otorgados a 
las pequeñas y medianas empresas por los 
gobiernos de Texas, Chihuahua y Guana-
juato durante la pandemia de Covid-19. La 
metodología utilizada en el estudio fue des-
criptiva y documental, consultando diversas 
fuentes gubernamentales para recopilar in-

formación sobre los apoyos ofrecidos. Los 
datos obtenidos fueron comparados para 
determinar las similitudes y diferencias en-
tre los apoyos otorgados por cada gobierno. 
Los hallazgos del estudio incluyen informa-
ción sobre los objetivos de cada apoyo, las 
cantidades otorgadas y los beneficiarios 
durante el periodo de la pandemia de Co-
vid-19. El estudio concluye que, aunque los 
beneficios otorgados por los gobiernos a las 
pequeñas y medianas empresas en las re-
giones estudiadas cubrieron las necesidades 
más apremiantes de los empresarios, no to-
dos fueron beneficiados ni tuvieron la opor-
tunidad de potenciar estos apoyos, lo que 
resultó en la falta de reactivación económica 
y crecimiento para las pequeñas y medianas 
empresas que lo requerían para sostenerse. 
El estudio también destaca la importancia 
de analizar y comparar los diferentes tipos 
de apoyo gubernamental ofrecidos a las 
pequeñas y medianas empresas durante la 
pandemia de Covid-19 en diferentes regio-
nes geográficas para identificar similitudes y 
diferencias entre ellos.

López, autor del capítulo 11, presenta 
un análisis bibliométrico de las publicacio-
nes sobre la creación de modelos de nego-
cios y la implementación de componentes 
tecnológicos en las pymes de Ciudad Juárez, 
México, para la Industria 4.0. El estudio se 
llevó a cabo mediante una revisión siste-
mática de la literatura, utilizando las bases 
de datos de EBSCO, Google Académico y 
Science Direct para encontrar publicacio-
nes relevantes desde 2014 hasta 2022. Se 
seleccionaron 40 artículos relevantes para 
extraer conclusiones y consideraciones. El 
estudio concluye que la implementación 
de la Industria 4.0 es un tema importante 
y emergente en la investigación científica 
en Ciudad Juárez, México, y que se nece-
sitan esfuerzos coordinados para superar 
las barreras y aprovechar las oportunida-
des que ofrece. También se destaca la falta 
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de estandarización en el uso del término 
“Industria 4.0”, lo que puede dificultar la 
comprensión y comparación de los resul-
tados de diferentes estudios. Por último, 
se sugiere la necesidad de una mayor cola-
boración entre empresas y academia para 
promover la innovación y el desarrollo de 
nuevas soluciones tecnológicas.”

En el capítulo 12, la autora Quezada 
se enfoca en los desafíos que enfrentaron 
los emprendedores durante la pandemia 
y en la importancia de comprender este 
fenómeno desde una perspectiva de de-
sarrollo emprendedor. La metodología 
utilizada para recopilar la información fue 
un diseño de investigación exploratorio, 
descriptivo y transversal de carácter cua-
litativo, que constó de tres etapas. En la 
primera etapa, se realizó la convocatoria 
a través de redes sociales y redes universi-
tarias de emprendimiento para participar 
en la investigación. En la segunda etapa, 
se construyó la serie de preguntas para la 
entrevista conductual utilizada. La tercera 
etapa se llevó a cabo a lo largo de cuatro 
semanas en el segundo trimestre de 2020, 
durante las cuales se recopilaron los datos 
cualitativos de los entrevistados. Los re-
sultados encontrados confirmaron que los 
emprendedores enfrentaron importantes 
desafíos para surgir, adaptarse y perma-
necer durante la pandemia. Se encontró 
también que la amenaza latente de pér-
dida económica de inversiones o reestruc-
turación completa del negocio llevó a los 
emprendedores a ver disminuido su cre-
cimiento económico o, en el peor de los 
casos, abandonar su proyecto de empren-
dimiento. Se concluye que es importante 
comprender este fenómeno para propo-
ner estrategias de prevención o interven-
ción que apoyen a los emprendedores en 
situaciones adversas como la pandemia. 
Para ello, se propone desarrollar estrate-
gias y políticas públicas que apoyen a los 

emprendedores durante situaciones difí-
ciles como la pandemia.

En el capítulo 13, el autor Ramírez abor-
da las dimensiones del capital intelectual 
y señala que fue una herramienta valiosa 
para las empresas durante la pandemia, ya 
que les permitió aprovechar el conocimien-
to y la experiencia de sus empleados para 
adaptarse a los cambios en el mercado y 
mantener su competitividad. Las dimen-
siones del capital intelectual mencionadas 
en el artículo son: capital humano, capital 
estructural y capital relacional. El capital 
humano se refiere al conocimiento, habi-
lidades y experiencia de los empleados; el 
capital estructural se refiere a los sistemas, 
procesos y tecnologías utilizados por la em-
presa; y el capital relacional se refiere a las 
relaciones de la empresa con sus clientes, 
proveedores y otros socios comerciales. El 
autor sugiere además que sugiere que las 
empresas pueden utilizar el capital inte-
lectual para proponer nuevos productos, 
servicios y esquemas de trabajo que les 
permitan mantener operaciones rentables 
durante la pandemia. Esto implica aprove-
char los conocimientos y habilidades que el 
equipo de trabajo posee para adaptarse a 
los cambios en el mercado y mantener su 
competitividad. Por ejemplo, las empresas 
pueden utilizar el capital humano para de-
sarrollar nuevas habilidades y competen-
cias necesarias para trabajar en un entorno 
virtual o remoto. También pueden utilizar 
el capital estructural para implementar 
nuevas tecnologías y sistemas que les per-
mitan operar de manera más eficiente en 
un entorno cambiante. Además, las em-
presas pueden utilizar el capital relacional 
para fortalecer sus relaciones con clientes, 
proveedores y otros socios comerciales, lo 
que puede ayudarles a mantener su posi-
ción en el mercado durante la pandemia. 
Enfatiza que las empresas pueden tomar 
medidas para proteger y mejorar su capi-
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tal intelectual durante la pandemia al fo-
mentar el desarrollo de habilidades, imple-
mentar tecnologías adecuadas, fortalecer 
relaciones comerciales, proteger su propie-
dad intelectual y establecer políticas claras 
sobre el uso y protección de información 
confidencial. Finalmente, el autor sugiere 
que las empresas pueden utilizar su capital 
intelectual para adaptarse a los cambios en 
el mercado y mantener su competitividad 
durante la pandemia. Además, se enfatiza 
la importancia de proteger y mejorar el ca-
pital intelectual de las organizaciones me-
diante medidas como el fomento del de-
sarrollo de habilidades, la implementación 
de tecnologías adecuadas y la protección 
de la propiedad intelectual. En general, el 
artículo destaca la necesidad de que las or-
ganizaciones comprendan y valoren su ca-
pital intelectual como un recurso clave para 
enfrentar los desafíos actuales y futuros.

Es en este contexto que este libro co-
bra una gran relevancia. La obra aborda 
los efectos de la pandemia en distintos 
ámbitos, pero lo más importante es que 
lo hace desde una perspectiva integral y 
actualizada, que nos invita a reconstruir el 
futuro teniendo a la pandemia como un 
escenario para impulsar la sostenibilidad 
y el emprendimiento.

La pandemia ha puesto en evidencia 
la necesidad de construir un mundo más 
sostenible, más justo y más humano. Las 
empresas, las instituciones y los ciuda-
danos debemos trabajar juntos para lo-
grarlo. Es por eso que este libro es una 
herramienta valiosa para quienes buscan 
entender mejor las dinámicas sociales, 

económicas y políticas que se vieron afec-
tadas como consecuencia de la pandemia, 
y para quienes buscan construir un futuro 
más próspero y sostenible.

En este sentido, los autores de este li-
bro han logrado combinar su experiencia y 
conocimientos para ofrecernos un análisis 
riguroso y actualizado de la situación, pero 
también para proponernos soluciones inno-
vadoras que nos permitan superar los desa-
fíos actuales y construir un futuro mejor.

En conclusión, este libro es una lec-
tura indispensable para todos aquellos 
interesados en comprender los efectos de 
la pandemia y en construir un futuro más 
sostenible y próspero. Es una obra que 
nos invita a la reflexión, al diálogo y a la 
acción, y que nos recuerda que, aunque la 
pandemia haya sido una crisis sin prece-
dentes, también puede ser una oportuni-
dad para construir un mundo mejor.
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Resumen

El artículo provee una visión integral del impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía laboral pe-
ruana y de Latinoamérica, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Se empleó la técnica de revisión 
no sistemática, basada en la información desde el impacto en el sector laboral en salud, impacto laboral en 
las actividades de importaciones-exportaciones y fenómenos sociales conexos, con hincapié en las migra-
ciones en Latinoamérica, y la política económica nacional  Se concluye que, es probable que las medidas 
de respuesta económicas que están ejecutando los gobiernos no puedan responder a la sostenibilidad 
deseada a un mediano y largo plazo, pues hay indicios de que la tasa de pobreza será más alta después de 
la crisis sanitaria en la región. Se debería de alinear las políticas de desarrollo acorde con el contexto actual, 
priorizándose la inversión en el capital humano, proveyendo políticas de desarrollo que se vinculen con la 
generación de recursos, redefiniendo el papel del estado, la seguridad social y rediseñando las estrategias 
de desarrollo con mayor resiliencia y sostenibilidad interiorizada en la población.

Palabras clave: Covid-19; recesión económica; desempleño estructural; reactivación económica.

Abstract

It gives an integral overview about the Covid-19’s impact on the Latin American labor economy, with a 
particular emphasis on median - short time projections in Peru. It used the systematic revision techni-
que based on impacts in the healthcare sector, import and export activities, and side social phenomena 
linked to South-American migrations. Likely, the economic responses applied in these countries might 
not be the best measure to solve the crisis of poverty ratio, keeping the probability of increasing much 
more in the following years. It recommended alienating the development policies according to the cu-
rrent context, prioritizing the investment in human resources as the best capital for development. In ad-
dition, it is necessary to provide new policies to generate other resources for the population economy. To 
this, it has to redefine the state’s role in the finding to guarantee social security supported by developing 
strategies with more resilience skills and sustainable capacity from and to citizens.

Key words: economic recession, structural unemployment, economic recovery.
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Las predicciones económicas señalaron 
que Latinoamérica entraría en una fuer-
te recesión, siendo esta de una intensi-

dad superior a la crisis financiera que tendría 
los países europeos, a pesar de que ellos fue-
ron fuertemente azotados por la pandemia 
mucho antes que Latinoamérica (Casarico & 
Lattanzio, 2020). En esa perspectiva, la predic-
ción se hizo realidad en esta región afectando 
el bienestar de la población, especialmente 
de la más vulnerable a estas fluctuaciones 
económicas, observando que hubo una con-
tracción del 6.8 %en 2020, siendo peor a la 
ocurrida en 1990. Estimándose que la tasa de 
desempleo en el año en que comenzó la pan-
demia fue en un 11,5 %, lo que representó un 
aumento de 3,4 puntos porcentuales respec-
to al nivel del 2019 (8,1 %). Como resultado, 
el número de desempleados de la región su-
peró los 31 millones solo en el 2020, frente a 
26,1 millones en 2019, lo que equivaldría a un 
incremento cercano a 11,6 millones personas 
más (CEPAL-OPS, 2021a). 

Dadas las desigualdades económicas y 
sociales de la región, los efectos del desem-
pleo siguen afectando desproporcionada-
mente a los pobres y a los estratos vulnerables 
de ingresos medios, sumándose las peculia-
ridades de discapacidades/limitaciones o el 
estatus migratorio para algunos territorios, 
marcando notoriamente el incremento de las 
discriminaciones y las diferencias en el cum-
plimiento del respeto a los derechos huma-
nos (CEPAL, 2020, p. 11). En este nuevo esce-
nario, la pandemia se ha convertido un factor 
que agudiza a los existentes previamente, in-
crementando la incertidumbre acerca de las 
estrategias que los gobiernos podrían ejecu-
tar con la finalidad de sobrellevar en un nivel 
medio de afección y, brindando un sombrío 
panorama con un aumento al 12.5 % de la 
pobreza extrema y al 33.7 % el de pobreza, 
complicándose con el aumento de la insegu-
ridad alimentaria a un 40.4 % a diferencia de 
un 33.8 % del 2019 (Mcgaughey, 2020).

Con base en lo acaecido el primer año de 
pandemia y, acorde con las políticas aplicadas 
por los gobiernos de la región, se prevé que la 
caída económica sería mayor en el 2022 en 
comparación al periodo 2020 - 2021, debido 
fundamentalmente a que la mayoría de los 
países de América del Sur se ven muy afec-
tados por la disminución de la actividad en 
China, un importante mercado para sus ex-
portaciones de bienes. Es el caso, por ejem-
plo, del Brasil, Chile, Perú y el Uruguay, que 
destinan a China más del 20 % de sus expor-
taciones (más del 30 % en el caso de Chile) 
(Bernal-Meza, 2021). Así, Sudamérica se verá 
afectada también por la disminución de los 
precios de los productos básicos. La interrup-
ción de las cadenas de valor repercutirá con 
mayor intensidad en las economías brasileña 
y mexicana, cuyos sectores manufactureros 
son los mayores de la región. Para el Brasil, 
se prevé una caída del 5,2 % y para México 
una caída del 6,5 % (Vadell, 2021). Para las 
economías de Centroamérica, se espera una 
caída menor (2,3 %) (Palma-Ruiz et al., 2021). 
La reducción de los precios de los productos 
básicos no sería un problema, ya queson im-
portadoras netas de alimentos y energía. Sin 
embargo, sí tendrá fuertes efectos negati-
vos la marcada disminución del turismo y la 
merma de la actividad de los Estados Unidos, 
principal socio comercial y la mayor fuente de 
inversión extranjera directa y remesas de los 
países de la subregión (Mulder, 2020).

La pandemia del COVID-19 se suma a 
los complejos problemas que ya enfren-
taban los países de América Latina y el 
Caribe desde hace unos años. Región ca-
racterizada por una creciente incertidum-
bre, desaceleración económica, aumento 
del desempleo y retroceso en los índices 
de pobreza extrema. A esto se agrega 
también el descenso en los precios de las 
materias primas, especialmente el del pe-
tróleo, que repercute principalmente en 
los países productores de la región. Este 
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conjunto de factores reduce los ingresos 
fiscales y el margen para aumentar el 
gasto público y aplicar las políticas nece-
sarias para dar respuesta a esta nueva y 
compleja situación (CEPAL-OPS, 2021b). 
Ante esta situación, el propósito del artí-
culo es analizar el impacto de la pandemia 
del COVID-19 sobre la economía laboral 
en América Latina con énfasis en los paí-
ses sudamericanos, desagregando la in-
formación desde el impacto en el sector 
laboral en salud, para luego pasar al pla-
no económico del impacto laboral en las 
actividades de importaciones-exportacio-
nes, vinculando al Perú con otras econo-
mías internacionales. Finalmente, se hará 
una panorámica hacia un futuro próximo, 
enmarcando también a los fenómenos so-
ciales, con mención de la migración vene-
zolana en Latinoamérica, y la política eco-
nómica nacional como motor del impulso 
económico que permitirá la dinámica den-
tro del territorio en función al crecimiento 
promedio de la región.

maTeriales Y méTodos

Se empleó la técnica de revisión bibliográ-
fica. La misma que estuvo basada en la re-
visión de los documentos oficiales de las 
principales instituciones internacionales 
que proveen los lineamientos de gestión 
gubernamental en el mundo. Asimismo, de 
investigaciones realizadas en tópicos vincu-
lados con la pandemia por COVID-19, eco-
nomía y políticas laborales.

1. El impacto económico laboral 
de la pandemia en el sector salud.

Definitivamente, la imperiosidad de una 
respuesta inmediata ante la crisis sanitaria 
hizo movilizar fuertes cantidades de recur-
sos económicos en cada uno de los países 
afectados. Dichos recursos se puntualiza-
ron en reforzar sus servicios de salud, prio-

rizando la implementación con equipos e 
implementos imprescindibles para resistir 
la durísima “primera ola” y en incrementar 
la fuerza laboral con personal que no se in-
cluía en los grupos vulnerables. De esa ma-
nera, los países de Latinoamérica y el Cari-
be incrementaron sus servicios básicos de 
salud, no obstante, es importante precisar 
que este proceso fue heterogéneo en los 
países debido a la inequidad en la disponi-
bilidad de presupuestos para dichos fines. 
Esta desigualdad marcó la interrupción de 
un 67 % de los servicios de salud no vincu-
lados con el COVID-19 para los países con 
economías medio-bajo y bajo y, para aque-
llos con economías altas, fue de 34 % (OPS-
OMS, 2021). En ese contexto, las variacio-
nes del PBI se vincularon a la pandemia, 
siendo la tasa de fallecidos el indicador em-
pleado por excelencia por el Banco Mun-
dial, observándose que el Perú fue el país 
que tuvo la peor caída de PBI (-12 %) por 
cantidad de fallecidos debido al COVID-19 
durante el 2020 (Ver Figura 1).

En Perú, en el periodo comprendido en-
tre abril a agosto del año pasado, hubo un 
aumento promedio del 5.1 % de personal 
en el sector salud, variando desde un 0.2 al 
12.3 % en las regiones, evidenciándose que 
este incremento se vinculó estrechamente a 
los contratos temporales frente a la reduc-
ción brusca del personal nombrado debido 
a su condición de vulnerabilidad frente al 
ataque del SARS-CoV-2 o al fallecimiento de 
algunos de ellos (Murillo-Peña et al., 2021). 
Cabe precisar que a pesar del incremento 
de esta fuerza laboral en este sector, los es-
tímulos económicos al personal estable para 
que aumenten su esfuerzo de trabajo en la 
atención primaria de salud, finalmente sig-
nificaron un desmedro en la salud de estas 
personas, incrementándose los reportes de 
deterioro de la salud mental de estos (Buse-
lli et al., 2021; Greenberg et al., 2021; Zhou 
et al., 2021), además de otros problemas so-
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máticos agravados (Ballesio et al., 2021), lo 
que irrogó costos adicionales para aumen-
tar la frecuencia de soporte psicológico por 
parte de la misma entidad. Lo interesante 
de esto es que se brindó espacio al personal 
especializado en psicoterapia, los mismos 
que, antes de la pandemia, no tenían tanto 
protagonismo como durante la crisis sanita-
ria (Hynan, 2020; Torjesen, 2020). 

A todo esto, en Perú, ante la escasez de 
personal de salud para atención asistencial 
primaria, el gobierno dispuso por excepción 
la contratación de personas que aún no cul-
minaban con sus trámites administrativos 
de ley para ejercer la profesión (Poder-Eje-
cutivo-Perú, 2020), medida inteligente 
frente a la necesidad de contar con perso-
nal calificado, a pesar de que las condicio-
nes laborales no fueron las mejores, puesto 
que el pago fue el mínimo vital para lo cual 
el gobierno peruano destinó más del 20 % 
del presupuesto asignado al rubro de salud 
(Poder-Ejecutivo-Perú, 2021). Aunque las 
medidas del gobierno tuvieron como meta 
brindar mayor espacio laboral para suplir 
aquellos dejados por el personal que estaba 
asignado previamente, esta medida no al-
canzó a todas las profesiones en salud, pues 
por ejemplo, el caso de los odontólogos sig-

nificó una marginación laboral debido a que 
este grupo profesional no tuvo las chances 
que las demás que trabajaron en primera 
línea, considerando también que más del 
80 % de ellos tienen sus clínicas o consulto-
rios privados y que tuvieron que cerrar debi-
do a las restricciones sanitarias dictadas por 
el gobierno. Esta situación condujo al cierre 
de cerca del 50 % de los centros de atención 
particular y fue causa de desempleo en más 
del 85 % de las personas que laboran en esta 
área no solo en Perú, sino en muchos otros 
territorios (Nigro et al., 2020; Schwendicke 
et al., 2020; J. M. F. da Silva et al., 2020). Por 
otra parte, es importante indicar que, legal-
mente hablando, estos sistemas de contra-
taciones, al registrarse dentro de una figu-
ra contractual privada, no tendrían efectos 
posteriores para el estado peruano en lo 
referente a beneficios laborales, aunque, si 
se ve desde la perspectiva del trabajador, sin 
duda las condiciones son lesivas para sus de-
rechos (Varsi et al., 2020).

2. El impacto económico laboral 
de la pandemia en actividades de 
importaciones-exportaciones.

La crisis del COVID-19 causó un impacto 
en el desempeño exportador de la región 
por su efecto sobre las importaciones utili-

Figura 1.
Cantidad de fallecidos (mil) y variación estimada del PBI en el 2020 para Latinoamérica.
Fuente: Tomado de Vergara (2021, p. 2.) 
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zadas para producir exportaciones. México 
y Chile fueron los países más expuestos a 
la caída de la oferta de China, que suminis-
tra alrededor del 7 % de sus insumos inter-
medios. Le siguieron Colombia y Perú, que 
importan de China entre el 4,5 % y 5 % de 
sus insumos intermedios, respectivamente 
(Jiang et al., 2021). México fue el país más 
expuesto a los cambios en las condiciones 
de la oferta y la demanda en los Estados 
Unidos, especialmente en el sector ma-
nufacturero (Palma-Ruiz et al., 2021). En 
Centro América, Costa Rica también estuvo 
muy expuesta a las condiciones económi-
cas de los Estados Unidos, ya que alrede-
dor del 10 % de su PIB depende de la oferta 
y la demanda de ese país. Los países más 
expuestos a los cambios en las condiciones 
de la oferta y la demanda en la Unión Euro-
pea siguen siendo Chile, México y el Brasil, 
ya que alrededor del 5 % de su PIB depen-
de del valor añadido de los sectores de ser-
vicios y manufacturas en ese mercado (Ver 
Tabla 1) (CEPAL-OPS, 2021b).

Las exportaciones regionales a China 
fueron una de las que más disminuyeron 
en 2020, teniendo una caída mayor al 24 %, 
afectando especialmente a los productos 

con eslabonamientos hacia delante en las 
cadenas de valor en ese país (minerales: 
hierro, cobre, zinc, aluminio; insumos vege-
tales: soja, aceite de soja, entre otros) (Mir-
za et al., 2020). Los países más expuestos 
fueron Argentina, Brasil, Chile y Perú, sien-
do los que mayormente exportan al gigante 
asiático (Jiang et al., 2021), aunque tam-
poco se puede desdeñar que, a pesar de 
la ingente cantidad de recurso que podría 
sostener la economía en China, ese país aún 
sigue en la tratativa de avanzar hacia el nivel 
que tenía antes de la pandemia (Hayakawa 
& Mukunoki, 2020), razón por la cual ha te-
nido que renegociar muchos aspectos de su 
comercio internacional, especialmente con 
los Estados Unidos de América, sobre todo 
en lo referente a la comercialización de ar-
tículos electrónicos y servicios informáticos 
en estos dispositivos (Cooray & Palanivel, 
2021); Apcho-Ccencho et al., 2021). A pesar 
de que muchos de estos nuevos acuerdos 
aún están en tratativa, sin duda alguna, ten-
drán un efecto en la región.

En el Perú, el crecimiento del PIB se 
contrajo teniendo una diferencia de -9.8 % 
respecto al 2019 (Ver Figura 2). Esta des-
aceleración de la actividad económica se 
explica principalmente por el impacto de 
eventos transitorios que afectaron la pro-
ducción primaria como consecuencia de la 
aplicación de las medidas adoptadas como 
parte de la respuesta a la crisis sanitaria 
(Barrutia et al., 2021), sin embargo, este 
retroceso del PIB no solo implica una dis-
minución de la capacidad de generación de 
riqueza en el país, sino que fundamental-
mente, se evidenciaría en las condiciones 
internas de la población. De esa manera, al 
caer los precios de las materias primas más 
importantes a nivel mundial —como el del 
petróleo y el cobre con un 50 y 20 % respec-
tivamente— los capitales de inversión que, 
lógicamente, huyen de los riesgos, ocasio-
naron que los medios de producción se de-

Tabla 1.
Intensidad de los efectos de la crisis, por sector de 
actividad en Latinoamérica

fuerTes significaTivas moderados

Servicios de 
turismo

Minería / 
Electricidad gas y 

agua

Agricultura, 
ganadería y pesca

Industria cultural 
tradicional

Construcción y 
materiales para la 

construcción

Producción de 
alimentos para el 
mercado interno

Comercio / Hoteles 
y restaurantes

Servicios 
empresariales /

Actividades 
financieras

Insumos y 
equipamiento 

médico

Reparación de 
bienes/ Transporte

Bebidas / Muebles 
y madera / Industria 

química
Medicamentos

 Moda y 
Automóviles

Electrónica - 
Maquinaria y 

equipo

Telecomunicaciones 
y Envases

Fuente: Cuadro modificado en base de la 
información de CEPAL-OPS (2021a)
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tuvieran y, el mundo laboral cambió. En ese 
sentido, al menos existen dos razones por 
las que se esperaría que los ajustes en el 
mercado laboral se afecten de manera des-
proporcionada. En primer lugar, dos de los 
sectores que está siendo más golpeados 
son el comercio y los servicios. Ambos ge-
neran cantidades importantes de empleo 
en el país; además, en el Perú (y también 
en el mundo) se emplea, mayormente, a 
mujeres. En contraste, las industrias ex-
tractivas y de construcción, probablemente 
de las primeras que puedan volver poco a 
poco a la normalidad, emplean más hom-
bres (Jaramillo & Ñopo, 2020).

En el 2019, en nueve de los 12 países de 
Latinoamérica el empleo en el sector agro-
pecuario disminuyó, siendo las únicas ex-
cepciones Brasil (con un aumento muy leve 
de 0,3 %), Ecuador y Perú. Con ello se man-
tuvo la tendencia más cercana, pues entre 
2013 y 2018 ya se había registrado una re-
ducción anual del empleo agropecuario de 
un 0,4 %. Esta evolución fue significativa, 
dado que históricamente en América Latina 
y el Caribe el empleo en este sector se había 
comportado de manera contra cíclica, por 
lo que, las previsiones para el 2020 fueron 
que aumentara acorde con el desarrollo de 
crecimiento (aunque bajo) y débil genera-

ción de empleo no agropecuario (CEPAL, 
2020). Ahora, si se compara el crecimiento 
del empleo asalariado registrado con la tasa 
de expansión del empleo asalariado, se en-
cuentran dos situaciones. En Chile, México 
y Perú, el empleo registrado aumentó más 
que el asalariado total, lo que indica que 
en estos países las políticas de formaliza-
ción estaban teniendo cierto éxito. Por otro 
lado, en Argentina y Costa Rica el empleo 
asalariado registrado creció menos que el 
empleo asalariado en su conjunto (y en Bra-
sil creció con la misma tasa), lo que indicó 
que muchos de los nuevos empleos asala-
riados eran informales para entonces. 

Situación que se hizo evidente en la 
etapa más aguda de la pandemia, en donde 
fundamentalmente los migrantes, mujeres 
y jóvenes formaban parte del gran grupo de 
trabajadores que no tuvieron un amparo le-
gal frente a la suspensión de labores por las 
restricciones sanitarias en todos los países la-
tinoamericanos en los cuales hubo una pér-
dida total de 26 millones de puestos labora-
les, no recuperados por ninguno de ellos a la 
fecha. Sumado a esto, que el total de horas 
laborales se redujo sustantivamente en un 
16.2 % durante el 2020 (Maurizio, 2021). En 
esa perspectiva, es frecuente señalar que los 
empleos formales e informales tengan roles 

Figura 2.
Evolución del PIB desde marzo a agosto de 2020 como variación en puntos porcentuales en compara-
ción al mismo periodo en el 2019.
Fuente: Tomado de Barrutia et al. (2021, p. 289)
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contra cíclicos, no obstante, en esta crisis 
ambos tipos de empleos tuvieron altas con-
tracciones, aunque el segundo más que el 
primero, observándose más en los sectores 
productivos que tuvieron que detener sus 
actividades por no considerárseles dentro de 
los ‘esenciales’ por los gobiernos. Justamen-
te en esos sectores que sustentan la mayor 
fuerza motriz de las importaciones y expor-
taciones es donde se vio la mayor facilidad 
para romper relaciones laborales debido a 
la informalidad de los nexos contractuales 
de la fuerza de trabajo y, especialmente, las 
empresas medianas y pequeñas, que, grosso 
modo, se calcularon en un 67 % de ellas de-
claradas en quiebra a finales del 2020 (Jiang 
et al., 2021; Maurizio, 2021; Mirza et al., 
2020; Nakamura & Managi, 2020).

El escenario resultó más complejo de lo 
que se estimó en el 2020, porque durante el 
avance del 2021 las ‘nuevas olas’ de reinfec-
ción y la adopción de las medidas mitigadoras 
generó mayor incertidumbre en el proceso de 
recuperación sectorial y macroeconómica, no 
generándose condiciones para elevar la oferta 
laboral en los sectores productivos. De esa ma-
nera, la recuperación económica más intensa 
se posicionó en el sector informal, detallándo-
se que, solo en el primer trimestre de este año. 
la informalidad fue superior a la observada an-
tes de la pandemia en muchos de los países de 
la región (Barrutia et al., 2021; Maurizio, 2021; 
OPS-OMS, 2021). Si bien es precoz todavía 
para aseverar que la informalidad estaría co-
pando los espacios formales, con base en cri-
sis anteriores, muchos estudiosos se atreven 
a inferir que es un riesgo muy probable, ante 
lo incierto de la situación para el 2022, pues la 
probabilidad se ha elevado debido a que los 
gobiernos no han sido lo suficientemente cla-
ros en sus políticas de incentivar los empleos 
formales en función al retorno de la fuerza 
laboral de los trabajadores que todavía están 
fuera de ella, quienes, al sufrir una reducción 
considerable de los ingresos familiares, son 

impulsados a buscar recursos económicos en 
mercados informales para suplir sus costos 
mensuales de sus hogares (Barrutia et al., 
2021; Mirza et al., 2020; Mulder, 2020). En ese 
panorama, el incremento del comercio elec-
trónico surge como una respuesta que podría 
mitigar los efectos negativos de la pandemia, 
si embargo, a pesar de que facilitaría las tran-
sacciones comerciales, la materialización de 
las mismas no limitan la necesidad de proceso 
físico de las importaciones y exportaciones, en 
donde se requeriría de mano de obra todavía. 
Aunque, al realizarse operaciones de modo di-
recto, es inevitable que muchas empresas que 
tercer izaban el comercio, estarían condena-
das a desaparecer (Hayakawa et al., 2021).

3. Perspectiva del impacto 
económico laboral de la pandemia 
en Latinoamérica.

3.1. Migración venezolana y 
economía laboral.

Las migraciones internacionales constituyen 
un fenómeno muy complejo que obedece 
a diversidad de factores, asimismo, se ma-
nifiesta en diferentes dimensiones [sociales, 
culturales, políticas y/o económicas] y ge-
neran distintas escalas de efectos o conse-
cuencias en los territorios donde se suscitan 
(Gissi et al., 2019). En los recientes 10 años 
este fenómeno se ha caracterizado por incre-
mento de la inmigración dentro de la región 
sudamericana, generándose un nuevo corre-
dor migratorio con un perfil socio demográfi-
co no visto hace más de 50 años atrás (Gissi 
et al., 2020). Si bien los estados se centran 
en los principios de los derechos humanos, 
de los cuales se deriva la superioridad de la 
condición humana a la de ciudadanía, las po-
líticas migratorias de los estados de la región 
no han clarificado las condiciones desde una 
perspectiva integral, donde la equidad, inter-
culturalidad y la complementariedad estén 
unificadas en el enfoque rector de los dere-
chos humanos (Mondaca & Gajardo, 2015), 
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condición que dio pie a la necesidad del con-
trol y la seguridad nacional como pilar del 
enfoque securitista que genera desconfianza 
hacia los extranjeros y, que se trasluce en las 
tensiones sociales —que lindan con matices 
xenofóbicos— justificados en los impactos 
económicos negativos que se imponen los 
gobiernos como parte del proceso de inte-
gración-asimilación de los migrantes en los 
territorios hospederos (Portes, 2012).

Durante el proceso de la migración ve-
nezolana, que cerró en el 2019 con más de 
cuatro millones de personas fuera de sus 
fronteras, en la mayor cantidad de países 
latinoamericanos se han reportado que la 
masividad ha generado descontrol en los 
ingresos de estos ciudadanos a los estados 
vecinos, a pesar de los esfuerzos de generar 
una agenda que permita definir los térmi-
nos de gobernabilidad migratoria regional 
que garantice el equilibrio entre el derecho 
a la migración de los seres humanos y la so-
beranía nacional de cada uno de los estados 
(Pereira, 2019). En ese contexto, durante los 
primeros cinco años de migración, los países 
receptores (fundamentalmente Colombia, 
Ecuador y Perú) mostraron su acogida sin 
mayores limitaciones, sin embargo, a me-
dida que esta diáspora se incrementaba de 
modo incontrolable, se empezó a mostrar 
rechazo a estas personas debido a que fun-
damentalmente se transformaron en ‘mano 
de obra’ de menor precio que las locales y, 
por otra parte, incrementaron el comercio 
informal, que no genera retorno, en térmi-
nos tributarios, sobre los que se sustenta las 
economías nacionales, además del incre-
mento de la ola de crímenes dentro de los 
nuevos territorios ocupados. Situación que 
ocasionó la generación de normativas inter-
nas que buscaban regular las condiciones 
laborales, equilibrando la disminución del 
desempleo de los nacionales sin desmedro 
de los derechos humanitarios que deberían 
mantenerse para los extranjeros (Ramírez, 

2020). Con estas medidas ‘regulatorias’ el 
efecto que se observó fue un incremento 
de la cantidad de extranjeros que, con ex-
pectativas de mejores condiciones de vida 
(reflejados en las buenas condiciones labo-
rales), sobre coparon las demandas labora-
les locales y, nuevamente, se volvió a caer 
en lo mismo que dio origen a la regulación 
gubernamental. Es decir que, la sobre oferta 
de mano de obra hizo que gran parte de las 
empresas y/o personas que requerían servi-
cios condicionen los montos por el trabajo 
brindado (Rojas & Silva, 2021). 

Con la llegada del coronavirus a los paí-
ses latinoamericanos, muchas empresas de-
tuvieron sus actividades, y con ello también 
optaron por rescindir vínculos formales con 
sus trabajadores para aligerar sus gastos so-
ciales (Silva et al., 2021). Definitivamente, 
el gran grupo de trabajadores informales se 
llevaron la peor parte durante el cese de ac-
tividades por las restricciones sanitarias. Sin 
embargo, en el proceso, países como Colom-
bia, Perú, Ecuador y Chile proveyeron soporte 
a las familias migrantes brindándole asisten-
cia médica y posteriormente hasta vacunas 
(Rojas & Silva, 2021). Asimismo, fue evidente 
la permisibilidad, mostrada en muchas partes 
de esas soberanías, respecto a la informaliza-
ción económica que, sobre todo en Perú, fue 
tomada por asalto por los migrantes trans-
formando las calles en enormes mercados ‘al 
paso’, los mismos que, si bien permiten ob-
tener ingresos económicos para la subsisten-
cia mediática de esas familias, a largo plazo 
sería insostenible debido al alto costo econó-
mico-social que los gobiernos tendrían que 
asumir, además de lo desembolsado como 
parte de la implementación y ejecución de 
las medidas que contrarrestaron la pandemia 
en el 2020 asistiendo socialmente también a 
los extranjeros (Gandini et al., 2020; Peñafiel, 
2020; Vílchez, 2021). Ante este escenario re-
gional, es más difícil que los puestos laborales 
ofertados provean un marco de formalidad 



25

Reconstruyendo el futuro: la pandemia como oportunidad para impulsar la sostenibilidad y el emprendimiento

a los trabajadores migrantes, debido a que, 
por una parte, muchas de las medianas y pe-
queñas empresas recién a mediados de este 
año (después de la tercera ola del COVID-19) 
pudieron iniciar sus actividades con una fre-
cuencia aproximada a la que tuvieron antes 
de la pandemia y, en consecuencia, todavía 
deben capitalizarse [en términos económi-
cos] para reactivar a su vez a otras entida-
des similares subsecuentemente y, por otra 
parte, muchas otras empresas tendrían que 
cambiar de rubro debido a que sus mercados 
actuales no proveerían sostenibilidad a corto 
y mediano plazo, teniendo que adecuarse (en 
términos de equipamiento e infraestructura) 
para poder reactivar su nicho económico. De 
ese modo, la fuerza laboral migrante tendría 
también que adecuarse a las nuevas condi-
ciones que están empezando a surgir en el 
2021, teniendo que mostrar un alto nivel de 
resiliencia y adaptación, entendiendo que si 
bien actualmente es una crisis, también se 
transforma en una oportunidad que podría 
ser aprovechado por ellos mismos (Fernán-
dez-Maldonado et al., 2021). 

3.2. Políticas nacionales para 
revertir la crisis económica del 
impacto de la pandemia.

Dejando de lado las políticas de migra-
ciones que, indudablemente, tienen una 
repercusión directa sobre la economía 

de las naciones, muchas reformas emiti-
das después de mediados del año pasado 
devienen en lineamientos orientados a 
reactivar la economía nacional, compren-
diéndose esto como parte de un proceso 
que ya lo anunció el Banco mundial pre-
viamente (Ver Figura 3). En ese marco, en 
mayo del 2020 cerca de 160 líderes de la 
región presentaron la obra “Principios para 
un futuro sostenible en América Latina en 
tiempos de pandemia y crisis planetaria”. 
En dicho documento se considera que el 
azote del nuevo Coronavirus es parte de 
una crisis sistémica que comprende la cri-
sis del cambio climático y la consecuente 
pérdida de la biodiversidad, para lo cual 
se hacen recomendaciones que empiezan 
por ratificar los compromisos que, tanto 
los estados como las empresas, asumieron 
en el Acuerdo de París y la Agenda 2030. 
En esta declaración se pide a los gobiernos 
latinoamericanos que: (1) la reactivación 
sea sostenible y transformadora con vi-
sión regional a largo plazo; (2) este proce-
so debe estar focalizado e incluido dentro 
de los lineamientos de los objetivos de de-
sarrollo sostenible (ODS) y el Acuerdo de 
París y; (3) fomentar la reconstrucción en 
sintonía con los valores humanos, vincula-
dos a los derechos fundamentales, equi-
dad y justicia. En sus sugerencias hacen 

Figura 3.
Propuesta de evolución del crecimiento económico durante la crisis del COVID-19 propuesto por el 
Banco Mundial. 
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un llamado para que se orienten los flujos 
financieros hacia la generación de inver-
siones rentables y sostenibles con énfasis 
en el sector salud, producción sostenible 
de alimentos, energías limpias, desarrollo 
humano resiliente y, ambiente sostenible 
(Rivera-Albarracín, 2020).

Por su parte, el Banco Mundial (FAO, 
2020) (Ver figura 3) indicó que en la fase de 
transición, en la que se aplicaron medidas 
restrictivas de índole sanitario, se debe acom-
pañar con políticas económicas que permitan 
disminuir las consecuencias monetarias en la 
población, así, la recomendación fue que el 
PIB caiga lo menos posible, teniendo como 
punto referencial -10 %. Asimismo, sugirie-
ron que es imprescindible resguardar el gasto 
público y sobre todo los niveles de endeu-
damiento. De esa manera, en esta etapa se 
debió planificar las estrategias que pudieron 
jugar un papel determinante en los futuros 
planes de reactivación, dimensionándolo en 
cada uno de los sectores productivos y, es-
pecialmente, en el empleo, enfatizado en las 
micro, pequeñas y medianas empresas que 
tienen dos de cada tres puestos laborales 
(Dini & Stumpo, 2018). En la fase de recupera-
ción económica, ejecutada siempre y cuando 
se cuente con un tratamiento o una vacuna 
eficaz contra el SARS-CoV-2, recomienda que 
la prioridad es recuperar el nivel de empleo 
hasta llegar mínimamente a los niveles pre-
pandemia. Para ello, la sugerencia fue de la 
generación del empleo mediante la inversión 
pública, implementando políticas económi-
cas expansivas, con la finalidad de disminuir 
las tasas de intereses, incentivando la inver-
sión y recuperación del PIB (FAO, 2020). 

Aunque necesariamente reales, las me-
didas proporcionadas por esta entidad inter-
nacional solo se orientan a asegurar un regre-
so a la ‘anterior normalidad’, sin que apunten 
hacia medidas de transformación que permi-
tan, a los gobiernos y sociedad, enfrentarse 
a futuras crisis y, salir airosos de las mismas. 

Lo más probable es que, después de esta 
crisis, el porcentaje de pobreza se siga incre-
mentando en el mundo. Razón por la cual, se 
hace imprescindible que los gobiernos invier-
tan más en el capital humano durante esta 
primera etapa de transición hacia la nueva 
normalidad, incrementando el uso de la tec-
nología para el desarrollo sostenible y prove-
yendo políticas de desarrollo que se vinculen 
con la generación de nuevos recursos en lu-
gar de la continuidad del modelo extractivo 
de materias primas. Solamente de esa mane-
ra cada región tendrá la capacidad de atraer 
las inversiones, redefiniendo el papel del es-
tado, la seguridad social y rediseñando las es-
trategias de desarrollo con mayor resiliencia 
y sostenibilidad interiorizada en la población. 
Para esta crisis, las previsiones de endeuda-
miento se incrementarán en un promedio de 
13 % (significando cerca del 96 % del PIB de 
muchos países de la región), superando los 
máximos registrados después de la Segunda 
Guerra Mundial (FAO, 2020). 

Ante esta situación, las Naciones Uni-
das propusieron fuentes de financiamien-
to que deberían considerarse dentro de 
las agendas gubernamentales previas a la 
generación de las políticas nacionales que 
buscan revertir la crisis por la pandemia 
en la región. De esa manera, se indicó que 
se debía analizar impuestos de progresivo 
diseño, temporales, con costos focalizados 
en grupos bien definidos y que, por su po-
sición holgada en la economía local, genere 
un impacto controlado generando pocos 
desincentivos económicos. Como ejemplo 
se tiene al implementado después del te-
rremoto de Chile en el 2010 (Ejsmentewicz, 
2013). Por otra parte, acorde con los ODS, 
las recientes fluctuaciones del precio del 
petróleo se transforman en una oportu-
nidad para disminuir de modo gradual los 
subsidios a estos combustibles, reorientan-
do estos recursos hacia medidas de inver-
sión en tecnologías limpias, las mismas que 
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resultan más competitivas a largo plazo y 
generan mayor cantidad de empleos. En 
este mismo rubro, la creación de un im-
puesto a las emisiones de carbono, incre-
mentaría el ingreso al estado y acelera el 
desarrollo de tecnologías de ‘cero emisio-
nes’ (ONU, 2020). Respecto a financiamien-
to, la propuesta de que los bancos centrales 
puedan financiar al fisco se hace cada vez 
más atractivo, considerando que experien-
cias como la del Banco de Reserva de Nue-
va Zelanda generaron una capitalización de 
hasta un 25 % de la deuda pública en ese 
país, razón por la cual el mismo Banco de 
pagos de Basilea (Suiza) está sugiriendo a 
muchos bancos centrales de países emer-
gentes a emplear este tipo de estrategias 
no empleadas anteriormente. Para ello, se 
hace necesario la modificación de las pro-
hibiciones que tienen estos bancos en la 
compra de bonos directos del estado, re-
quiriéndose de nuevas políticas económi-
cas al respecto (FAO, 2020). 

conclusiones

Desde las proyecciones realizadas en el 
2020, se avizoró un importante deterioro de 
los indicadores laborales durante y pospan-
demia por COVID-19 en la región. Si bien los 
países han respondido a la crisis laboral, esta 
respuesta no ha sido uniforme dependien-
do sobremanera de la capacidad interna de 
cada nación y, por supuesto, de la competi-
tividad de sus líderes. 

Indudablemente, la pandemia impactó 
bruscamente en las actividades productivas 
nacionales, ocasionando directamente la 
pérdida de miles de puestos de trabajo en 
sectores específicos, trastocando notoria-
mente el mercado laboral vinculado con las 
actividades de las micro, pequeñas y media-
nas empresas, especialmente en la región, 
aunque, como consecuencia, la virtualización 
de los nexos comerciales y sociales surgieron 

como tendencia que avanzó rápidamente 
durante las restricciones de las medidas sa-
nitarias impuestas por los gobiernos. 

En la región suramericana, la pandemia 
se sumó como un problema más a los gene-
rados hacía más de una década atrás. La sus-
pensión temporal de las actividades produc-
tivas develó la informalidad de los puestos 
de trabajo, lo que explicaría la tasa de po-
breza y el comercio informal que actualmen-
te se ha transformado en la principal forma 
de subsistencia en muchos países en donde 
los gobiernos no han podido encontrar la 
fórmula para equilibrar el desarrollo econó-
mico y la seguridad social de la población.

Finalmente, es probable que las me-
didas de respuesta económicas que están 
ejecutando los gobiernos no puedan res-
ponder a la sostenibilidad deseada a un 
mediano y largo plazo, pues hay indicios 
de que la tasa de pobreza será más alta 
después de la crisis sanitaria en la región. 
Se debería de alinear las políticas de desa-
rrollo acorde con el contexto actual, priori-
zándose la inversión en el capital humano, 
proveyendo políticas de desarrollo que se 
vinculen con la generación de recursos, re-
definiendo el papel del estado, la seguridad 
social y rediseñando las estrategias de de-
sarrollo con mayor resiliencia y sostenibili-
dad interiorizada en la población.
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Resumen

Para asegurar sostenibilidad de tres Fondos Cooperativos por Sepelio, en la Región La Libertad de 
Perú, incluso en y pospandemia COVID-19; gestionados como póliza de seguro de vida, con el pago 
de prima anual vitalicia, uno de ellos por una Compañía de Seguros, Fondo A, y los otros dos (2) de 
forma autónoma, Fondo  B; se realizó la evaluaciónde su modelo matemático financiero. Para el Fon-
do A se determinó que la prima, con tasa de 1.225 % del valor de póliza, garantiza sostenibilidad ante, 
enpos-COVID-19, debido a lograr rentabilidad anual superior a 5.8 % para su capital. El Fondo B tiene 
déficit de sostenibilidad, debido a su prima con tasa de 0.593 % del valor de póliza y su rentabilidad 
anual de capital inferior a 4.5 %. Este caso muestra no haber sido evaluado continuamente y más bien 
se ha deteriorado gradualmente la relación entre prima y póliza, agravado en que, por COVID-19, ha 
bajado tanto la edad promedio de vida de su contexto como la rentabilidad anual de su capital. Para 
mejorar el Fondo  B su tasa de prima debe ser 1.97 % para actuales aportantes y, para nuevos ingre-
santes: 2.05 % hasta 50 años y 2.15 % para mayores de 50 hasta máximo 61. En todos los casos resul-
ta equitativo, en cooperación y sostenibilidad, regular el beneficio en función del tiempo de aporte y 
flexibilizar el valor de la póliza, con dos o más alternativas, tal vez 6, 8 y 10 mil soles.

Palabras clave: cooperación, equidad, modelo matemático financiero, póliza, prima anual, 
rentabilidad, sostenibilidad, tasa de prima, tiempo de aporte.

Abstract

To ensure sustainability of three Funeral Cooperative Funds, in the La Libertad region of Peru, even in 
and after COVID-19 pandemic; managed as a life insurance policy, with the annual lifetime premium 
payment, one of them by an insurance company, Fund A, and the others autonomously, Fund B; its 
financial mathematical model has been evaluated and improved. For Fund A it was determined that 
the premium, with rate of 1.225% of the policy value, guarantees sustainability before, in and after 
COVID-19, due to the fact that it achieves annual capital profitability higher than 5.8%.  Fund B has a 
sustainability deficit, due to its premium rate of 0.593% of the policy value and have annual capital 
profitability less than 4.5%. This case shows not to have been continuously evaluated and rather than 
it has gradually deteriorated its relationship between premium and policy value, aggravated in that by 
COVID-19, both the average of life of its context and annual profitability of its capital have decreased. 
To improve Fund B its premium rate must be 1.97% for current contributors and, for new entrants: 
2.05% up to 50 years and 2.15% for people over 50 up to a maximum of 61. In all cases it is equitable, 
in cooperation and sustainability, regulate the benefit according the contribution time and make the 
policy value more flexible, with two or more alternatives, maybe 6, 8 and 10 thousand soles.

Palabras clave: cooperation, equity, financial mathematical model, policy, annual premium, 
profitability, sustainability, premium rate, contribution time
Datos de correspondencia: damian.angulo5@gmail.com 
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1.1 Reseña de los tres Fondos 
Cooperativos por Sepelio

Los tres Fondos Cooperativos por Se-
pelio, operan más de 35 años y perte-
necen a Cooperativas de Ahorro y Cré-

dito de la Región La Libertad en Perú. Uno 
de ellos se gestiona de forma concesionada 
a una compañía de seguros, que llamamos 
Fondo A, y los otros dos, de manera autó-
noma, llamados Fondo B. Cada fondo tiene 
millares de socios que pagan de manera vi-
talicia por una póliza de seguro de vida, cuya 
prima anual empezó con tasa promedio ma-
yor de 1 % del valor de póliza. Al fallecer el 
socio, el valor de póliza se paga al heredero 
debidamente designado.

Lo más distinguible es que los responsa-
bles de la gestión han variado sucesivamen-
te el valor de cada póliza y su prima anual, 
incluso la tasa de diseño inicial. Otras dis-
tinciones útiles son: a) la rentabilidad anual 
que logran por sus ahorros, la cual oscila 
entre 4.1 y 6.0 %, habiendo tenido un sensi-
ble deterioro a causa de la crisis económica 
generada por la pandemia COVID-19, y b) la 
edad de ingreso de socios a cada fondo, que 
oscila entre 20 y 65 años.

1.2 Problemática pre y pos-
COVID-19

En el Fondo A, por la experiencia y com-
petitividad de las compañías de seguros, 
no se ha observado problema financiero 
debido a que han mejorado la tasa de la 
prima y mantienen reservas técnicas bien 
evaluadas para prever contingencias, aun-
que si de manera individual por parte de 
algunos socios que por no cumplir con el 
pago oportuno de su prima anual han per-
dido el derecho a la póliza.

En el Fondo B hay problemas ante CO-
VID-19 debido a que se ha incrementado los 
valores de la póliza, bajando la tasa de prima 
anual sin evaluación actuarial y financiera, lo 
cual ha deteriorado la reserva de sostenibi-

lidad para contingencias. Esto ha originado 
que durante los escasos dos años de pan-
demia se consuma más del 70 % de su re-
serva acumulada por más de tres décadas. 
La consecuencia pos-COVID-19 es qué si no 
asumen una estrategia de mejora continua 
para lograr un equilibrio entre póliza y prima 
anual vitalicia, pasan a ser insostenibles.

1.3 Responsabilidad social y 
desarrollo sostenible

Desde la gestación de los objetivos de de-
sarrollo sostenible, ODS, en la Conferencia 
de las Naciones Unidas, realizada el año 
2012 en Río de Janeiro, hasta el 2015 que 
se consolida la Agenda 2030, por PNUD, 
según la ONU, en (PNUD, 2012 y 2015) “se 
necesita la creatividad, el conocimiento, 
la tecnología y los recursos financieros de 
toda la sociedad para conseguir los ODS en 
cada contexto”, lo cual induce a cuidar con 
responsabilidad social compartida, RSC, el 
contexto de las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito y sus Fondos de Ayuda por Se-
pelio, FAS, dando sabiduría para ejercitar 
verdadera ayuda a sus 40,000 socios. Los 
ODS que más comprometen la RSC de los 
FAS y sus Cooperativas son:

(10) Reducción de las desigualdades,
(12) Producción y consumo responsables,
(16) Paz, justicia e instituciones sólidas, y
(17) Alianzas para lograr los objetivos.

Para tres de estos ODS se tiene en (En-
vera, 2019) tres guiones prácticos: “Igual-
dad de oportunidades real para todas las 
personas es la clave para conseguir un 
mundo más justo”, “Para ello tenemos que 
contar con instituciones sólidas y compro-
metidas con la igualdad y la justicia social” 
y “Trabajar sobre el todos ganan es la base 
… que ayuda a conseguir un mundo me-
jor”; con todos los cuales se han logrado 
experiencias exitosas.

Esto es coherente con (Ángulo y Ruiz, 
2021: pág. 1186) al indicar que es valio-
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so “acercar al Perú a su compromiso de 
lograr los objetivos de la Agenda 2030”, 
lo cual obliga que todos los organismos 
y sus miembros logren ser competitivos 
en ejercitar evaluación y mejora continua 
en sus funciones y dichas cooperativas no 
pueden ser ajenas a este buen ejercicio de 
la cultura de calidad total, vale decir, cero 
errores y ninguna debilidad.

Recordemos qué en la antesala y um-
bral del presente milenio, algunos Premios 
Nobel han presentado muy valiosos men-
sajes orientando al desarrollo con igualdad 
de oportunidades, evitando todo antivalor 
y toda inequidad que perjudican o impiden 
logros de éxito a favor del bienestar general 
de la sociedad en sus diferentes contextos; 
de las que, por ahora, solo se ha conjugado 
las halladas en (Sen, 1993 y 2013), (Deaton, 
2013) y (Hart, 2017).

1.4 Problema y objetivo
Como planteamiento del Problema se for-
mula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 
las diferencias relevantes de la compa-
ración del Fondo A y Fondo B de las coo-
perativas, bajo contexto COVID-19, en la 
Región la libertad, Perú?, que nos permita 
alcanzar el objetivo de: “Evaluar compara-
tivamente el modelo de sustento financie-
ro de los fondos A y B, de las cooperativas 
por sepelio, bajo contexto COVID-19, en la 
Región la libertad, Perú”. Con la finalidad 
de converger a una gestión basada en me-
jora continua y aprendiendo mutuamente 
para perdurar con responsabilidad social, 
compartida y sostenibilidad.

ii. maTeriales Y méTodos

2.1 Plantear el modelo teórico y 
contrastarlo con la realidad

En principio se trata de apoyar gestiones fi-
nancieras comprometidas en servir a más 

de 40 mil personas de clase media baja con 
poco más de 43 años de edad promedio. 
Para evaluar la sustentabilidad económica 
financiera se requiere estar seguro de que 
el diseño actuarial y financiero tiene una 
buena relación de equidad entre la variable 
dependiente, tasa de aporte de la prima 
anual vitalicia, que es una proporción del 
valor de póliza de seguro de vida asumida, 
logrando una reserva segura de sostenibili-
dad, lo cual se alcanza únicamente expre-
sando la relación funcional con las otras 
variables independientes, tiempo de apor-
tación y rentabilidad anual de capital, lo 
cual se realiza con procesos de simulación, 
cuyo método es estrictamente analítico.

Para plantear el modelo matemático 
financiero, la variable dependiente esen-
cial es la tasa de aportación anual, o tasa 
de prima, expresada como proporción de la 
póliza, mientras que las variables indepen-
dientes son el tiempo promedio esperado 
de aporte y la tasa de rentabilidad anual de 
capital. Así las variables son:

YTA: Tasa de aporte anual o tasa de la 
prima de aportación anual,

XRC: Rentabilidad anual de capital, en-
tre 4.1 y 6.1 %,

XEI:  Edad promedio de ingreso,
XEF: Edad promedio de fallecimiento.
El modelo matemático financiero es:
YTA = α * XRC / [(1 + XRC)̂ (β * (XEF-XEI)) – 1].

Debiendo obtener los valores de los pa-
rámetros α y β mediante un proceso analítico 
de simulación, haciendo notar que el tiempo 
promedio esperado de aporte es (XEF – XEI). 
Para la simulación surgen dos nuevas varia-
bles útiles para el proceso de gestión:

XPO: Valor de Póliza o beneficio esperado,
YPR: Prima de aporte anual, expresada 

como YTA * XPO.
Estas variables se incorporan a la simula-

ción para obtener los valores de los paráme-
tros α y β, cuando la suma de primas pagadas 



Sostenibilidad de tres fondos cooperativos... | Ángulo-Altamirado, Ruíz de Ángulo, Mariños & Távara

34

en el tiempo de aporte, con su rentabilidad, 
es igual al valor de la póliza.

Es importante resaltar que una vez 
obtenidos los valores de los parámetros es 
necesario validar que el modelo se cum-
ple para un ejemplo similar al contexto 
en estudio, pudiendo este ejemplo ser de 
cien, mil o diez mil individuos.

2.2 Estrategias de mejora
Aunque el enfoque de mejora está relaciona-
do estrictamente con la tasa de aportación, 
como porcentaje del valor de póliza, es conve-
niente plantear estrategias de mejora sosteni-
ble, es decir, evitar la extinción e impedir que 
la generación aportante futura asuma deudas 
por gastos impropios de una gestión que no ha 
generado beneficios equitativos.

En este caso, por ser de perspectiva a 
futuro de largo plazo, las estrategias tam-
bién se logran con métodos analíticos de 
simulación, considerando con la mejor equi-
dad y cooperación los estratos de edad de 
la población aportante, sobre todo la edad 
de ingreso de nuevos aportantes al Fondo B, 
incluyendo la variación de tasas de aporte o 
beneficios que según estratos de edad de in-
greso y tiempo de aporte.

iii. resulTados

3.1 Reflexión basada en el modelo 
teórico

Los valores hallados para los parámetros α 
y β son, respectivamente, 1.06816 y 0.68, 
con base en los cuales, una primera evalua-
ción diagnóstica, se tiene con los datos de 
la Tabla 1, observando básicamente que la 
tasa de aporte anual del Fondo B es defici-
taria en 1.3024 %, resaltando que empezó 
operando con tasa mayor de 1.0 % y la ges-
tión la fue bajando.

Tabla 1
Estado de Fondos antes de COVID-19

fondo a fondo b

Nro. socios < 10 mil > 35 mil

Edad Ingreso 25 31

Edad Fallecim 73 73

Poliza $ 6,000 10,000

Prima anual $ 73.5 59.3

TasaPrimObs 
% 1.225 0.593

TasaDebrSer% 1.1529 1.8954

Difer. tasa % 0.0721 -1.3024

Tabla 2
Estado de Fondo A en y pos COVID-19

Pre covid en covid Pos covid

2011-19 2020-21 2021-30 

Nro. Socios < 10 mil < 10 mil < 10 mil

Edad Ingreso 25 25.5 25.5

Edad Fallecimiento 73 72.5 72.5

POLIZA 6,000 6,000 6,000

Rentabilidad año 0.059 0.058 0.0585

Simulación Prima 64.45 69.45 68.64

SIMUL+Reserv.Tecn 68.69 73.79 72.93

   Costo Admininst. 0.48 0.52 0.51

PRIMA año vitalicia 69.17 74.31 73.44

TASA PRIMA% 1.1529 1.2385 1.224
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Estos datos muestran la carencia de 
evaluación y mejora continua en la gestión 
de más de 30 años del Fondo B, originan-
do que el valor de póliza pierda equidad 
con la tasa de aporte, cuyo deber ser es 
más del triple de lo observado, debilitan-
do la eficacia en sostenibilidad.

Al prolongar la evaluación al período 
de pandemia COVID-2019 en adelante, 
para el Fondo A, con resultados mostrados 
en la Tabla 2, y para Fondo B, en la Tabla 
3, se observa que la deficiencia de tasa de 
aporte aumenta solo en el Fondo B.

Se aprecia que siempre el Fondo A, ha 
estado bien gestionado antes y durante la 
pandemia, pues su tasa de prima ha mos-
trado gran eficacia al aumentar de 1%, del 
diseño inicial, hasta 1.225%.  Asimismo, para 
el futuro pos pandemia, sigue presentando 
fortaleza, pues la competitividad de la com-
pañía de seguros de vida y su larga trayecto-
ria de reputación, le permiten mantener casi 
estable la rentabilidad anual de sus capitales 
ahorrados y trabajados financieramente a ni-
vel nacional e internacional.

De manera que para el caso A, la presen-
cia y consecuencias de la pandemia COVID-19 
no ha alterado su sostenibilidad, menos aún 
generadas deficienciasen su gestión.

Al evaluar el Caso B se aprecia que 
su tasa de prima, gestionada antes del 
COVID-19, debió ser 1.8954 % en vez de 
0.593 %ejecutado, lo cual es una deficien-
cia en sostenibilidad.

Asimismo, para este Fondo B, duran-
te el período de COVID-19, 2020 y 2021, 
a causa de la baja en la rentabilidad anual 
de capital originada por dicha pandemia, 
la tasa de prima o de aporte anual vitalicio 
debió haber sido 1.9842 %, que debilita 
más la sostenibilidad.

Adicionalmente, en este Fondo B, el 
hecho de haber aumentado la proporción 
de socios que ingresan con edad mayor de 
50 años, obligó a considerarlo en la evalua-
ción pos-COVID-19, obteniendo como re-
sultado que la tasa de aporte anual podría 
diferenciarse, sin apartarse de lo coope-
rativo. De este modo, se tendría una tasa 
de 2.05 % para nuevos ingresantes hasta 
50 años, y otra de 2.15 % para ingresantes 
mayores de 50 hasta 61, con la reserva de 
practicar una graduación de beneficio en 
función del tiempo de aporte efectivo.

Esto induce a asumir la gran respon-
sabilidad de conservar equidad cooperati-
va entre valor de póliza(s) y su respectiva 
prima anual vitalicia.

Tabla 3
Estado de Fondo B en y pos COVID-19

Pre covid en covid Pos covid Pos covid

2011-19 2020-21 ed.ingr.<=50 ed.ingr.>50

Nro. Socios > 25 mil > 25 mil > 25 mil > 25 mil

Edad Ingreso 30 30 31 32.2

Edad Fallecimiento 73 72.5 72.5 72.5

POLIZA 10,000 10,000 10,000 10,000

Rentabilidad año 0.0435 0.0418 0.0421 0.0421

Simulación Prima 177.15 185.45 191.86 202.25

SIMUL+Rserv.Tecn 188.22 197.04 203.85 214.89

  Costo Administ. 1.32 1.38 1.43 1.50

PRIMA año vitalicia 189.54 198.42 205.28 216.39

TASA PRIMA% 1.8954 1.9842 2.0528 2.1639
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iv. discusiÓn

4.1 Equidad entre aportes y 
beneficios

La equidad; entendida como el equilibrio 
en juegos no cooperativos de J. Nash, Pre-
mio Nobel de Economía 1994, en que todos 
los jugadores obtienen resultados dignos, 
o como el todos ganan de los contratos in-
completos de O. Hart, Premio Nobel de 
Economía 2016; obliga a una reflexión que 
asocie cooperación y sostenibilidad entre la 
tasa de prima y el valor de póliza. Hay dos 
alternativas actuariales para lograrlo.

Una es establecer tasas de aporte 
anual vitalicio diferenciadas por ser ya 
socio o por edad de futuros ingresantes 
como socio, al menos dos, que en base 
la Tabla 3, pueden ser: 1.97 %para socios 
actuales, 2.05 %para nuevos ingresantes 
hasta 50 años2.15 %15% para ingresantes 
mayores de 50 hasta 61 como máximo. 
Otra es conservar tasa de 1.97 % para so-
cios actuales y otra de 2.11 %, para nue-
vos ingresantes.

También es importante reflexionar si 
el valor actual de la póliza es realmente una 
ayuda para un contexto de clase media baja y 
menos, que se espera merecer con dignidad, 
responsabilidad y esfuerzo, o toma el sentido 
de beneficio no necesariamente alcanzable ni 
merecido por todos, pues actualmente un se-
pelio de clase media baja está muy por debajo 
de 10 mil nuevos soles. Talvez, resulte necesa-
rio bajar el valor de la póliza o plantear una o 
dos opciones de menor valor, al alcance real 
del contexto socioeconómico de cada socio, 
para que cada quien pueda elegir lo que esté 
a su verdadero alcance.

Empero, en todos los casos se requiere 
otorgar beneficios graduales después de al-
gún tiempo de aportación, que puede estar 
entre 3 y 5 años, según ejemplo se mues-
tra en Tabla 4; gestionado con confianza y 

transparencia, entendiendo que también es 
importante desplegar un marketing e infor-
mación dignos de reputación.

Es importante tener presente que las alter-
nativas de tasa para la prima vitalicia de aporte 
anual guardan coherencia y consistencia con el 
contexto actual del Fondo B y su sostenibilidad, 
por la coyuntura de haber pasado casi una ge-
neración o cohorte, estimada en 41 años, y no 
tener la reserva de riesgo que le corresponde, 
menos aún la reserva técnica propia de un orga-
nismo de seguros de vida.

 Algunas alternativas de valor de pó-
liza y su tasa de prima junto con la Prima 

Tabla 4
Beneficio por años aporte: Póliza 10,000/Prima 1.96

años 
aPorTe

beneficio aPorTes
benef-
cosTo

4 1600.00 784.00 816.00

5 2000.00 980.00 1020.00

6 2400.00 1176.00 1224.00

7 2800.00 1372.00 1428.00

8 3200.00 1568.00 1632.00

9 3600.00 1764.00 1836.00

10 4000.00 1960.00 2040.00

11 4400.00 2156.00 2244.00

12 4800.00 2352.00 2448.00

13 5200.00 2548.00 2652.00

14 5600.00 2744.00 2856.00

15 6000.00 2940.00 3060.00

16 6400.00 3136.00 3264.00

17 6800.00 3332.00 3468.00

18 7200.00 3528.00 3672.00

19 7600.00 3724.00 3876.00

20 8000.00 3920.00 4080.00

21 8400.00 4116.00 4284.00

22 8800.00 4312.00 4488.00

23 9200.00 4508.00 4692.00

24 9600.00 4704.00 4896.00

25 10000.00 4900.00 5100.00

26 10000.00 5096.00 4904.00

27 10000.00 5292.00 4708.00
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Anual Vitalicia, para configurar buenas de-
cisiones se aprecian en la Tabla 5.

Una debilidad mayor del Fondo B, por 
superar lo antes posible, es que luego de una 
generación de gestión, tiene escaso ingre-
so de aportantes jóvenes, originando que la 
edad promedio de ingreso vaya acortando 
distancia con la edad promedio de falleci-
miento, lo cual obliga acuidar celosamente 
la mejora continua y nunca más cometer el 
error de cambiar, sin evaluación actuarial y fi-
nanciera, el valor de póliza y su tasa de prima 
anual o la escala de beneficios, ambas regula-
das para asegurar sostenibilidad sin afectar a 
las generaciones futuras.

Es muy valioso tener presente que las 
variables que más afectan la equidad son 
la edad de ingreso y la rentabilidad anual 
del ahorro. Se enfatiza que el período de 
aportación depende fundamentalmente 
de la edad de ingreso como socio del Fon-
do, A o B, y adicionalmente de la esperanza 
de vida, debiendo indicar que siempre ge-
neran debilidad financiera los ingresantes 
de muy avanzada edad. La tasa de la prima 
de aportación depende tanto del período 
antedicho como de la rentabilidad anual 
de capital que se logre en la gestión finan-
ciera de los aportes.

Este esquema ejemplo de equidad en-
tre costo y beneficio, u otros similares, son 

coherentes con lo planteado por el Premio 
Nobel de Economía 2014, Jean Tirole, en 
(López, 2018), cuando plantea, en su obra 
“La Economía del Bien Común”, el deber de 
“armonizar al individuo con la sociedad … y 
tener comportamiento socialmente respon-
sable”, que en este caso es una autorregula-
ción de contexto particular dentro de lo que 
Tirole plantea como regulación social entre 
costos y beneficios.

Otro aspecto de equidad que se debe 
tomar en cuenta, por el contexto económi-
co de clase media baja, es ofrecer opciones 
de beneficio esperado, talvez tres: 6, 8, 10 
y 12 mil soles; en el entendido esencial que 
todas se gestionan con la misma tasa de 
aporte anual vitalicio y deben mantener el 
mismo esquema de beneficio gradual en 
función del tiempo de aporte en años.

Con estas variadas reflexiones para lo-
grar conjugar cooperación, equidad y sos-
tenibilidad, se puede formular un plantea-
miento práctico de trabajar tres o cuatro 
valores de póliza y con tres tasas de aporte 
anual, una de 1.97 % para los actuales apor-
tantes, otra de 2.05 %5% para nuevos ingre-
santes hasta 50 años y, otra de 2.15 %para 
ingresantes de más edad, hasta un límite 
que puede ser 61 o 62 años. Otorgando en 
ambos casos beneficio graduado en función 
del tiempo efectivo de aporte.

4.2 Cómo evitar las causas de error
En principio hay que asumir el compromiso 
de mejora continua y evitar tomar decisiones 
sin consejo profesional, actuarial y financiero, 
pues las modificaciones tanto de relación en-
tre tasa de prima y valor de póliza como de 
la reglamentación, deben sustentarse en re-
sultados de evaluaciones realizadas por pro-
fesionales responsables y competentes.

La reflexión de (Perronoski, 2021), 
expresando que “líderes que se basan en 
normas percibidas (percepciones erróneas 
o populistas), en lugar de normas reales, 

Tabla 5
Alternativas para configurar decisión de mejora

socios acTuales
nu.<= 

50
n>50 a 

61

Póliza 1 12,000 12,000 12,000

TasaPrima% 1.97 2.05 2.15

Prima año vit 236.40 246.00 258.00

Póliza 2 10,000 10,000 10,000

Tasa Prima% 1.97 2.05 2.15

Prima año vit 197.00 205.00 215.00

Póliza 3 8,000 8,000 8,000

Tasa Prima% 1.97 2.05 2.15

Prima año vit 157.60 164.00 172.00
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pueden producir ventajas … injustas” indu-
ce a tener el mayor cuidado para no gene-
rar ventajas injustas, alejadas del deber ser 
y de la mejora continua, porque impactan 
de manera negativa en la reputación y en 
el compromiso institucional.

Es una debilidad que la gestión haya ca-
recido de evaluaciones periódicas del Fondo 
B, o si se han hecho, no haberlas tomado con 
la debida reflexión y seriedad de valor futuro. 
Lo verdaderamente valioso es lograr sosteni-
bilidad y reservas bien dimensionadas para 
atender siniestros y no tomar decisiones de 
gestión que las debiliten.

Para evitar la extinción del Fondo B y los 
perjuicios colaterales, solo queda el camino 
de actualizar la tasa de aportación, con eva-
luación y mejora continua. Otra opción es 
hacer alianza estratégica con Aseguradoras 
de confianza, talvez RIMAC, INTERSEGURO o 
PACIFICO, que por su competitividad finan-
ciera pueden otorgar tasas de aportación 
por debajo de 1.6 %, bajo sus reglas, debi-
do a que cuentan con especiales cadenas de 
valor que les permiten lograr rentabilidad 
anual del capital muy superior 4.3 %3% asu-
mida para este caso B.

Es muy valioso interpretar bien el pro-
pio contexto de cooperación y de auxilio 
especial, sin dejar de ser equitativo y sos-
tenible, menos aún abandonar un valioso 
compromiso socialmente responsable.

4.3 Conjugar mejoras con Evaluación 
de Supervisión formal de ley

Es bueno tener presente que Superintenden-
cia de Banca y Finanzas, en algúmomento,to 
va a requerir una evaluación de los resultados 
del Fondo B. En tal caso hay que prever como 
explicar el manejo de la reserva técnica y del 
costo de gestión, que en gran medida ya es-
tán contemplados en este proceso de evalua-
ción y mejora, con el valor del parámetro α, 
que incluye el costo marginal administrativo 
apreciado en las Tablas 2 y 3, en las filas con 

la titulación correspondiente. Debiendo agre-
gar que la reserva técnica, hay que alcanzarla 
y cuidarla con esmero y gran responsabilidad 
social compartida para siniestralidad tipo CO-
VID-19 y mantenerla en el largo plazo.

v. conclusiones Y 
recomendaciones

Conclusiones
De la evaluación comparativa, el mode-
lo de sustento financiero de los fondos A 
goza de mayor sostenibilidad que los fon-
dos B, de las cooperativas, bajo contexto 
ante, durante y pos-COVID-19, en la Re-
gión la libertad, Perú, por los motivos que 
se detallan a continuación:

5.1  Como resultado de evaluar el Fondo 
A se afirma que su tasa de prima de 
1.225 %, como pago anual relativo 
al valor de póliza, brinda adecuado 
sustento financiero y goza de sosteni-
bilidad, en su contexto, para cumplir 
siempre con el pago de las pólizas; 
por tanto, su gestión tiene Responsa-
bilidad Social Compartida.

5.2  La evaluación del Fondo B permi-
te afirmar que su tasa de prima de 
0.593 %, como pago anual relativo al 
valor de póliza, no brinda adecuado 
sustento financiero para cumplir, en 
su contexto, con el pago de pólizas; 
por tanto, carece de Responsabilidad 
Social Compartida y de diligencia para 
realizar alianzas estratégicas; generan-
do desigualdad e injusticia.

Recomendaciones 
La  finalidad del presente trabajo es con-
verger a una gestión basada en mejora 
continua y aprendiendo mutuamente 
para perdurar con responsabilidad social 
compartida y sostenibilidad, se recomien-
da a los Fondos B:
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5.3  Para que adquiera sostenibilidad en su 
contexto, debe tener la responsabilidad 
de elevar su tasa de prima a 1.97 %, 
para sus actuales miembros, o realizar 
alianza estratégica con una Compañía 
de Seguros, para que dicha tasa sea 
menor de 1.97 %.

5.4  Como equidad entre aportes y benefi-
cios, para nuevos ingresantes hasta 50 
años la tasa de prima anual debe ser 
2.05 %, mientras que, para mayores 
de 50, hasta 61.

5.5  Para cada una de las tasas especificadas, 
los beneficios se deben otorgar de manera 
gradual y bien reglamentada, después de 
algunos años de aportación, talvez de 3, 4 
o 5. Un ejemplo de regulación equitativa 
entre aporte anual y beneficio esperado, 
en función del tiempo de aportación, se 
presenta en la Tabla 4.

5.6  Los reglamentos de gestión deben regular 
con la mejor coherencia posible la equidad 
de relación entre tasas de aporte anual, el 
tiempo de aporte efectivo y el beneficio es-
perado, con base en criterios de evaluación 
actuarial y mejora continua.

5.7  En la gestión se puede considerar 
el ofrecimiento de algunas alternati-
vas de valor de póliza, por ejemplo, 
6, 8, 10 y 12 mil soles; manteniendo 
la tasa de prima anual y el beneficio 
esperado debidamente regulado se-
gún corresponda con las tres prime-
ras conclusiones.

5.8  Se recomienda hacer evaluaciones 
periódicas de la gestión, talvez cada 
tres o cinco años, máximo diez, asu-
miendo con la mayor competitividad 
una cultura de mejora continua.

5.9  Es muy valioso mantener estadísti-
cas detalladas de los aspectos esen-
ciales para su evaluación y mejora 
continua. 
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Resumen

El estudio corresponde al campo de las ciencias humanas. La hermenéutica, como campo filosófi-
co, se relaciona con otros saberes de la epistemología. El entendimiento de la realidad, del aconte-
cer y de lo que ocurre como facticidad, constituye la tensión argumentativa, desde el pensamiento 
de las ciencias de comprensivas o del espíritu. De ese modo, se abre la posibilidad de relectura 
del mundo a partir de la experiencia hermenéutica que, desde el sentido de la intelección y el 
esclarecimiento, pretende constituir la verdad en el sentido de su objetividad y universalidad. Así, 
la reflexión central gira torno a la hermenéutica y su relación con la verdad. Para ello toma dos 
aspectos fundamentales: primero, se desarrolla el capítulo Paralelos del lenguaje, que implica el 
sentido del lenguaje y la relación con el mundo, en cuanto es por medio del hablar que se media 
la realización de la experiencia significativa con la realidad; segundo, se toma en cuenta la univer-
salidad de la interpretación, que corresponden a la esencia del ocurrir, en su pretensión de un 
lenguaje que parte del hecho y su representación. La conclusión de esta investigación es que el 
lenguaje de la hermenéutica adquiere el sentido de su quehacer cuando toma en cuenta la fusión 
de horizontes, el Dasein y la interpretación, como un modo de ser de la realidad. 

Palabras clave: Hermenéutica- lenguaje – objetividad – universalidad–interpretación.

Abstract

The study corresponds to the field of human sciences. Hermeneutics, as a philosophical field, 
is related to another knowledge of epistemology. The understanding of reality, of the event and 
of what happens as factuality, constitutes the argumentative tension, from the thought of the 
comprehensive sciences or of the spirit. In this way, the possibility of rereading the world is ope-
ned from the hermeneutic experience that, from the sense of intellection and clarification, tries 
to constitute the truth in the sense of its objectivity and universality. Thus, the central reflection 
revolves around hermeneutics and its relationship with truth. For this, it takes two fundamental 
aspects: first, the Parallels of Language chapter is developed, which implies the meaning of lan-
guage and the relationship with the world, insofar as it is through speaking that the realization of 
the significant experience with reality is mediated; Second, the universality of the interpretation 
is taken into account, which corresponds to the essence of occurrence, in its claim of a language 
that starts from the fact and its representation. The conclusion of this research is that the lan-
guage of hermeneutics acquires the meaning of its work when it takes into account the fusion of 
horizons, Dasein and interpretation, as a way of being of reality. 

Key words: Hermeneutics-language - objectivity - universality interpretation.
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En la era del conocimiento, la globaliza-
ción y las tecnologías de comunicación 
e información, la ciencia constituye el 

paradigma de la racionalidad dominante en 
el pensamiento actual. La modernidad —en 
su ámbito filosófico— como expresión del 
“espíritu de época” establece la verdad y la 
certidumbre como manifestaciones del pen-
samiento científico y de la vida. Los procesos 
de comprensión y explicación se basan en la 
regularidad y la linealidad; es decir, aquello 
que por ser constante y validado implica un 
resultado previsible de verdad y certeza.   Sin 
embargo, los discursos hegemónicos de la 
modernidad no impiden que el hombre re-
flexione, desde otra orilla, sobre la compren-
sión de la vida y del quehacer humano. Los he-
chos y fenómenos de la naturaleza y la cultura 
necesitan ser entendidos desde un modo que 
posibilite lecturas diversas, unidas por el hilo 
de la tradición y la expectativa del intérprete. 
Las valoraciones en el campo de los saberes, 
como la epistemología, debe significar —y 
más en estos tiempos— las superaciones ten-
sivas entre ciencias naturales y ciencias del es-
píritu. La hermenéutica, en este sentido, crea 
espacios dialógicos entre ambas esferas del 
conocimiento. Pues, corresponde a las cien-
cias del espíritu abordar a cabalidad el sentido 
del hombre, el ser y el modo de existencia.

 La reflexión sobre aquello que constitu-
ye ciencia o reglas de conocimiento se ade-
cuan a las comprensiones de la diversidad de 
entendimiento del quehacer humano, de sus 
necesidades y búsquedas de solución de los 
problemas de la realidad. El pensar científico 
y, en este camino, la hermenéutica, como re-
flexión filosófica y del saber epistemológico, 
amplía su visión de diálogo en un encuentro 
sobre los sistemas de conocimiento, en un 
ámbito en donde la competencia hacia la 
cientificidad es cuestión de necesidad y tiem-
po. Atrás quedaron las perpetuaciones de la 
explicación como modo de acceso de cono-
cimiento; las tradiciones se retroalimentan y 

la comprensión resulta relevante para el diá-
logo científico: antitradición. Este proceso de 
explicación y comprensión, como unidad, es 
el ideal de la verdad científica.  De ese modo, 
algunas postulaciones como la de Tomas 
Kuhn (1989), desde su visión, permite —a 
partir de la historia de la ciencia— la revisión 
de la ciencia: “son las realizaciones científi-
cas universalmente reconocidas, que du-
rante cierto tiempo proporcionan modelos 
de problemas y soluciones a una comu-
nidad científica”. Esta posibilidad de lectura 
permite comprender que la verdad estableci-
da en base de constituciones científicas, son 
modos vigentes, validadas y aceptadas por 
un grupo, una comunidad científica que le da 
una cierta vigencia y aplicabilidad en la inves-
tigación científica, entendiéndose esta como 
el quehacer de la actividad científica.    

 En este contexto, es relevante compren-
der el campo de la hermenéutica como el 
deseo de saber; propósito que implica la sis-
tematización de conceptos y categorías que 
articulen la comprensión del ocurrir de la vida, 
como hecho articulador de la manifestación 
humana con la cultura y la ciencia. Son univer-
sos que Bunge expresa: “enriquecerlo”, por 
tanto, el hombre “… construye la sociedad 
y es a su vez construida por ella…” Con ese 
interés, el análisis revisa la visión hermenéuti-
ca de la interpretación sobre la epistemología 
y su relación con la actividad científica y de la 
filosofía, como comprensión del ocurrir y que 
se manifiesta a partir de la lingüísticidad del 
ser, del mundo que conlleva a reconstruir el 
concepto de objetividad y universalidad como 
pretensión del conocimiento.    

En este sentido, la presente tesis —en 
una determinada línea de conocimiento— 
permite la comprensión de los discursos 
científicos, entendiéndose que, al hablar de 
aquello, es reconstruir paradigmas desde 
las tradiciones y antitradiciones (experien-
cia hermenéutica) del saber científico. Aun-
que la discusión sobre las ciencias del espí-
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ritu y ciencias naturales, en el campo de la 
comprensión, es considerada ya conclusa, 
debido a “un error de comprensión del ver-
shthen” y que según Mary Hesse subraya, 
sobre este aspecto, que la contraposición 
habitual entre ciencias de la naturaleza y 
ciencias sociales, le subyace un concepto 
de ciencias de la naturaleza y, en general, 
de ciencia empírico-analítico, que mientras 
tanto habría quedado superado:  

 Doy por suficientemente demostrado 
que los datos no son separables de la 
teoría y que su expresión está transida 
de categorías teoréticas; que el lenguaje 
de la ciencia teórica es irreductiblemen-
te metafórico e informalizable, y que la 
lógica de la ciencia es interpretación cir-
cular, reinterpretación y autocorrección 
de los datos en términos de teoría, y de 
la teoría en términos de datos.  (Cit. en 
Habermas J. p. 461).  

Asimismo, Mery Hesse “concluye que la 
formación de la teoría de las ciencias de la 
naturaleza depende, no menos que en las 
ciencias sociales, de interpretaciones que 
pueden analizarse conforme el modelo her-
menéutico del Versrehem” (Cit. en Haber-
man J., 462). Con el modelo hermenéutico se 
busca el desarrollo dialógico con la comuni-
dad científica, de modo que la presencia de 
la investigación se posiciona de un “saber… 
histórico, relativo, dependiente del contexto” 
(Paz, 2007). Pues, en una realidad contextual, 
el conocimiento es el resultado de la interpre-
tación del mundo a partir del diálogo de las 
tradiciones y de voces intertextuales.   

 Naturalmente, la hermenéutica res-
ponde a una tradición: los estudios de las 
ciencias del espíritu o de la comprensión. Su 
propósito es la interpretación de los textos, 
por un lado, y su campo exponencial, el de 
la filosofía y de la ciencia. Pues, interpreta 
la realidad en su complejidad, multidimen-
sional, multiforme y constitutivo de la vida. 
Esta visión se recoge de la sistematización de 
la información y de fuentes primarias; ade-

más, del enfoque hermenéutico, se priorizó 
algunos procedimientos técnicos que, a par-
tir de su instrumentalización, permitieron 
la obtención fidedigna de la información, la 
selección, clasificación y organización en el 
proceso de la validación de las teorías.   

Ciencia y cientificidad    
 La separación entre ciencias naturales (Er-
klären) y ciencias sociales (Verstehen), en 
la vertiente de la tradición, dio origen a di-
versas propuestas de explicación y enten-
dimiento sobre las ciencias y el quehacer 
científico: la investigación. Así, por una ori-
lla se encaminó la ciencia a establecer leyes 
sobre el mundo físico; y en la otra, siguió la 
ruta de comprender e interpretar los inte-
reses de la acción humana, sean culturales 
o sociales. Ambas situaciones distanciaron 
el diálogo y la posibilidad de communi sen-
su en la comprensión y explicación de la 
realidad, y, más bien, esquematizaron los 
procedimientos metodológicos, señalán-
dolos cuantitativos o cualitativos. En esta 
tensión, el pensamiento positivista logró 
hegemonía en el desarrollo científico, se 
consideró su método como el válido en las 
investigaciones científicas. Es este ámbito, 
de tradiciones y horizontes culturales, es 
que las ciencias sociales, a partir de las fun-
damentaciones de las ciencias del espíritu 
y sobre todo del resurgimiento de la feno-
menología hermenéutica, alcanza relevan-
cia, posición filosófica y epistémica.  En 
este modo de leer la realidad, la discusión 
se centró en el desarrollo de la fenomeno-
logía y, en ella, la develación del  carácter 
epistémico de la Hermenéutica y su reco-
nocimiento, como unidad  en el campo de 
las ciencias1.  En este sentido, W. Dilthey, al 
1 Mardones, J. M. y N. Ursúa. (1994) Filosofía de las cien-
cias humanas y sociales. Materiales para una fundamenta-
ción científica. Fontamara, México. afirma: “Entrar dentro 
del campo de la filosofía de las ciencias sociales equivale a 
tropezar con la polémica. No hay consenso en las llamadas 
ciencias del espíritu, culturales, humanas o sociales, acerca 
de la fundamentación de su quehacer. Desde la aparición 
de las diversas disciplinas que se acogen al sobrenombre 
del espíritu, humanas o sociales (historia, psicología, socio-
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referirse al Dasein (“Ser ahí”), desde el en-
foque fenomenológico, cita: 

Las situaciones en la sociedad nos son 
comprensibles desde dentro; reprodu-
cirlas, hasta cierto punto, en nosotros, 
en virtud de la percepción de nuestros 
propios estados… la contemplación de 
la imagen del mundo histórico… nin-
guna conciencia interna acompaña al 
juego de esa acción recíproca… (Cit. en   
Mardones y Ursúa, 1994). 

El devenir de las nuevas ciencias y su 
inserción epistémica ha posibilitado el desa-
rrollo filosófico y científico de la hermenéu-
tica, sin dejar de lado algunos problemas co-
rrespondientes a su campo. Según Coreth E. 
(1972) “… En el pensamiento filosófico de 
la actualidad el problema de la hermenéuti-
ca se ha convertido en un problema funda-
mental, quizás podríamos decir en el pro-
blema fundamental”. Entre los problemas 
complejos de esta ciencia es el de las tradi-
ciones, que, sí, por un lado, estas expresan 
un modo de entendimiento de la realidad 
(fusión de horizontes), por otro lado, tejen 
el problema entre el estatuto de las ciencias 
naturales y ciencias sociales. Esta dicotomía 
de la ciencia en general afecta e implica a las 
teorías, creando divergencias y oposiciones 
en el marco conceptual de su comprensión 
de los objetos de estudio.  

 El desarrollo de la teoría hermenéutica, en 
relación con la interpretación, se circunscribe al 
campo simbólico y, a la vez, al círculo herme-
néutico u horizontes de tradición.  Esta posición 
científica responde a los cambios de percep-
ción del acto de interpretar. Pues, ya no se trata 
del arte de intelección “entendido como una 
ciencia práctica que proporcionaba las 
reglas de una interpretación correcta…” o 
de “la interpretación histórica y propias de 
la ciencia del espíritu, sino que se trata… 
Del problema filosófico fundamental de la 
esencia y las estructuras de la intelección, 
de sus condiciones y límites” (Gadamer II, 
logía, economía, derecho, pedagogía), se ha desatado la po-
lémica sobre su estatuto de su cientificidad” (19). 

1993). En esta transitoriedad hacia el compor-
tamiento de una ciencia sostenible, la herme-
néutica centró, en la época contemporánea, 
sus reflexiones en el lenguaje, adquiriendo un 
espacio privilegiado y preponderante en la re-
flexión sobre la comprensión e interpretación. 
En este sentido, Schleiermacher, citado por Ri-
chard Palmer (1969), apuntaba: “Todo hom-
bre es, por una parte, lugar en el que una 
lengua dada toma una forma particular, y 
su discurso sólo puede ser comprendido a 
partir de la totalidad de la lengua. Pero es 
también un espíritu siempre en evolución 
y su discurso solo existe como una reali-
dad de este espíritu, enlazado con todo lo 
demás” (Cit. en Mier Raymundo, 1990). Esta 
apreciación guarda correspondencia con el 
lenguaje y con sentido de su historicidad, que 
será la base de toda la reflexión hermenéutica, 
vista “como un cuerpo clasificable… uno 
más de los objetos del mundo… la pre-
sencia del sujeto, su abarcamiento y su 
lugar”. (Mier, 1990). Así, la hermenéutica se 
abre camino y abraza la atención de la filoso-
fía y la ciencia, que define su objeto de estudio 
en la comprensión de la acción humana y la de 
sí misma como el hecho fundamental de la re-
flexión hermenéutica. 

    Naturalmente, la hermenéutica, como 
campo comprensivo, delimita su naturaleza, 
su método, características y objeto de estu-
dio que —como componentes— aún resul-
tan dialógicos y tensionales, incluso dentro 
del mismo campo epistémico, conllevando 
a diversos enfoques disciplinarios. Por ende, 
definir hermenéutica importa en la medida 
que da alcance de su desarrollo y su proyec-
ción científica. Ferrater Mora (1982) afirma 
que “la voz griega hermenéutica, significa 
expresión del pensamiento; de ahí explica-
ción y, sobre todo, interpretación del mis-
mo”. Según Beuchot Mauricio (2002) “es 
[La] (…) disciplina de la interpretación, [que] 
trata de (la comprensión) de los textos; lo 
cual es (…) colocarlos en sus contextos res-
pectivos. Con eso el intérprete lo entiende, 
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lo comprende, frente a sus autores, sus con-
tenidos y sus destinatarios (…)”.  Entendido 
así, la hermenéutica es un corpus científico 
que, circunscrita a las ciencias sociales, su 
propósito es comprender los hechos cultura-
les o fenómenos, a partir de sus estructuras 
y representaciones.  Martín Heidegger, con-
cibe a la hermenéutica como:  

 Ciencia originaria de la vida, la vida en-
tendida como vida fáctica, concreta, de 
un Dasein ubicado en un presente histó-
rico determinado; Dasein al que es inhe-
rente el estar ya siempre en una interpre-
tación prerreflexiva  de sí mismo, la cual 
constituye precisamente el punto de par-
tida de la hermenéutica de la facticidad 
(Cit. en Manuel Romero, p. 73,  2005).

  En el sentido expuesto, la hermenéutica 
como ciencia de la interpretación comprende 
en su carácter científico un objeto de estudio, 
método y metalenguaje. Su cientificidad hace 
de la interpretación el camino de develación 
de los diversos modos de comprensión de la 
realidad. Pues, la interpretación adquiere re-
levancia —vista desde la tradición de la com-
prensión— para la valoración del mundo como 
realidad, regidos por el desarrollo de la filoso-
fía fenomenológica y el carácter científico.    

   Paralelos del lenguaje 
Este ámbito tiene que ver necesariamente 
con los procesos de interpretación de la her-
menéutica y su relación con el lenguaje o la 
lingüísticidad. En el proceso de consolida-
ción de la hermenéutica, la crítica reflexiona 
cuánto ha superado su condición de méto-
do, sino que su estatuto está constituido por 
el sentido del Ser (Dasein), que radica en 
el carácter de su naturaleza interpretativa, 
constituyéndose en el sustrato del proble-
ma filosófico. Además, el problema herme-
néutico, exige esa comprensión que recurre 
a la tradición de la valoración de las ciencias, 
desde la experiencia hermenéutica. Por di-
cho camino, Georg Gadamer (1992b), sobre 
el papel de la filosofía durante el siglo XVII, 

expresa la necesidad de conciliación entre 
la utilización de saber y hacer con la expe-
riencia vital, expresada por medio de len-
guaje, “modo fundamental de realización 
de nuestro ser-en-el-mundo”. Esta relación 
entre nuestro ser no arbitrario y los signos 
a-lingüísticos generan en Gadamer —den-
tro de la tradición de Heidegger y Dilthey— 
a plantearse que la hermenéutica parte de 
dos líneas de comprensión: la experiencia 
del extrañamiento de la conciencia estéti-
ca y la experiencia del extrañamiento de la 
conciencia histórica, a partir de las cuales se 
distancia de la concepción de la denomina-
da ciencia hermenéutica, reducción teórica, 
superada por conciencia hermenéutica, po-
sición histórica. En este contexto, rechaza la 
definición limitada de Schleiermacher cuan-
do “define a la hermenéutica como el arte 
de evitar el malentendido. Para Gadamer 
(1992b),   la limitación correría en lo siguien-
te: “La ciencia de la hermenéutica intenta 
hacernos creer que el texto que se ofre-
ce a nuestra comprensión es algo extraño 
que nos puede inducir al malentendido…  
todos los malentendidos por los que se 
puede infiltrarse un malentendido”.  

 En líneas anteriores, se había puesto en 
relevancia el valor del lenguaje para la feno-
menología y, singularmente, para la herme-
néutica. Gadamer (1993b 222) apunta esta 
posición, asumiendo que la realización de la 
experiencia humana del mundo se da en el 
habla, es decir, en el campo lingüístico. Refor-
mular esta relación mundo y habla es “her-
menéutico”. De ahí que cuando se refiere a la 
conciencia histórica, asume que el “lengua-
je”, en sí, lleva dentro una “teleología”. “Es 
la misma teleología que se produce cons-
tantemente —según Johan Lohmann— en 
la vida del Lenguaje”. Vista así, este modo, 
basado en el interés, permite la realización 
de nuestra experiencia humana del mundo. 
Además, la universalidad de la hermenéutica 
—en su carácter de comprender— va unida 
indefiniblemente al lenguaje y, especialmen-
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te, en aquello que no se dice, donde subyace 
toda una tradición, como el arte de la com-
prensión (retórica griega) o como la interpre-
tación de frases poéticas (sofistas). Aun con 
estas vertientes, en el lenguaje siempre se 
teje “sospechas”, algo que no se dice o que 
el lector tiene que sobre interpretar.  

 De esa manera, metodológicamente la 
fenomenología se convierte en ontología, 
ya que en la búsqueda del “comprender” 
(Verstehen) encontrará arraigo en el Ser 
mismo del Dasein (estar ahí), de su estruc-
tura ontológica. “Estar ahí” no es otra cosa 
que estar en el mundo, universo simbólico, 
que el hombre lo trasciende y, para ello, solo 
cabe la interpretación, el extrañamiento 
de adentrarse, de la comprensión de todo 
aquello que resulte extraño e inasequible, 
de encontrar el sentido. En síntesis, el mun-
do es un signo, es lenguaje.  

En el desarrollo de la hermenéutica, la 
jurisprudencia y la teología fueron los pri-
meros espacios de discusión, digamos con 
arraigo científico sobre el interpretar y com-
prender. Más adelante, en el Romanticis-
mo alemán, como dice Gadamer (1992b), 
la comprensión y la interpretación no sólo 
quedaron privados a las manifestaciones vi-
tales fijadas por escrito, sino que influyeron 
y afectaron a “la relación general de los se-
res humanos entre sí y con el mundo… La 
capacidad de comprensión es así facultad 
fundamental de la persona que caracteriza 
su convivencia con los demás y actúa espe-
cialmente por la vía del lenguaje y del diá-
logo”.  Pero para comprender e interpretar, 
no solo basta el lenguaje, sino más bien los 
espacios dialógicos del lenguaje, por cuanto 
exige la presencia del sujeto cognoscente, 
un hablante dispuesto a la comunicación, a 
la interacción y al aprendizaje de saberes. El 
campo de acción, en diálogo con el otro, le 
permite —en la esfera de la comprensión— 
la reflexión crítica y social de la existencia en 
determinado contexto.  

 En relación con la interpretación, en la 
tradición, se han construido “métodos” o pa-
sos para la comprensión de textos.  Schleier-
macher estableció una serie de condiciones 
basada en la visión hermenéutica: a) com-
prender el sentido de texto y la individualidad 
del hablante, b) comprender el conjunto de 
los detalles, es decir, el contexto; c) de cada 
oración, frase, párrafo, texto, d) el acto de la 
comprensión es la realización reconstructiva 
de una determinada producción (ya sea esta 
oral o escrita, e independientemente de su 
contenido). Más adelante, vista la crítica de 
Gadamer y otros, sobre el carácter del len-
guaje, de la relación del sujeto-objeto, de los 
campos dialógicos y tensiones de tradiciones, 
se pone en relevancia que la interpretación 
hermenéutica solo puede hacerse desde los 
prejuicios (prejuicios, juicios previos). Toda 
interpretación parte de un prejuicio, desde 
una posición determinada (histórica), que se 
ha instalado en el sujeto-objeto en tiempo y 
espacio por la tradición; por tanto, antes de 
cualquier comprensión se concrete, se pre-
senta la precompresión y esta es un prejuicio 
positivo, necesario.    

 A este proceso, Gadamer lo ha calificado 
de “hermenéutico” (224). De ahí que cuando 
se refiere a la conciencia histórica asume que 
el “lenguaje”, en su vida histórica, lleva dentro 
una “teleología” (221). “Es la misma teleolo-
gía que se produce constantemente —según 
Johan Lohmann— en la vida del Lenguaje” 
(Gadamer, 222), es decir, que esta forma o 
modos permite la realización de nuestra ex-
periencia humana del mundo.  Esta experien-
cia, por Gadamer, es calificada como “herme-
néutico” (222).  En este sentido, cita:  

Lo que estoy describiendo es el modo 
de experiencia humana del mundo en 
general. Yo califico de hermenéutico. 
Porque el proceso así descrito se repi-
te constantemente y nos es familiar. Es 
siempre un mundo que ya se ha inter-
pretado a sí mismo, un mundo ya co-
hesionado es sus relaciones, en el cual 
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entra la experiencia como algo nuevo 
que trastoca lo que había guiado nues-
tras experiencias, y que al trastocarse se 
reordena de nuevo. El malentendido y la 
extrañeza no son lo primero, ni la evita-
ción del malentendido es lo familiar y en 
el consenso permite la salida a lo extra-
ño, la recepción de lo ajeno y por ende 
de la ampliación y el enriquecimiento 
de nuestra propia experiencia.   

En este sentido, la hermenéutica pre-
tende el ámbito de universalidad. Y en esa 
correlación, la comprensión va ligada al len-
guaje (tradicionalmente, Retórica). Pasa por 
la retórica griega, el arte de la comprensión, 
la interpretación de frases poéticas por los 
sofistas, o cuando llega a su verdadero de-
sarrollo con la Ilustración y el romanticismo, 
que estableció una relación sesgada con la 
tradición, como lo plantea Gadamer:   

… la teoría hermenéutica dependió en 
parte de su orientación en la tarea de 
interpretación de las “manifestaciones 
vitales fijadas por escrito”, aunque la 
elaboración retórica de la hermenéuti-
ca incluía en Schleiemacher la compren-
sión tal como se da el trato oral, en la 
conversación. En el caso de la retórica, 
se orientó a la inmediatez de la acción 
del discurso… Su auténtica realización 
no está en la lectura, sino en el habla 
(Gadamer, 228-229)     

En el capítulo “Réplica a Hermenéutica y crí-
tica a la ideología” de Verdad y método (Ga-
damer, p. 243, 1995), se plantea que la “herme-
néutica es el arte del entendimiento”; es decir:  

Parece especialmente difícil, no obstan-
te, ponerse de acuerdo sobre los pro-
blemas de la hermenéutica… al menos 
mientras ciertos conceptos no aclara-
dos sobre ciencia, crítica y reflexión pre-
sidan el debate. Vivimos en una época 
en que la ciencia trae consigo el progre-
sivo dominio de la naturaleza y regula la 
administración de la convivencia huma-
na, y este orgullo de nuestra civilización, 
que corrige incansablemente los fallos 
de sus éxitos y crea constantemente 

nuevas tareas de investigación científica 
que fundamenta a su vez el progreso, 
la planificación y remoción de los da-
ños, despliega el poder de una auténti-
ca ofuscación.  Insistiendo en la vía de 
la configuración progresiva del mundo 
mediante la ciencia se perpetúa un sis-
tema al que la conciencia del individuo 
se somete resignada y ciega o contra la 
que se rebela no menos ciegamente.  

La hermenéutica es una disciplina que 
se ocupa de la interpretación. Desde ese sen-
tido, la concepción hermenéutica parte de 
su concepción filosófica. Vidarte Francisco 
y José Fernando (2005, p. 111) afirma que 
metodológicamente, la fenomenología, con-
vertida en ontología, será hermenéutica y 
no sólo metódicamente, sino que el carácter 
hermenéutico, el “comprender” (Verstehen), 
encontrará arraigo en el ser mismo del Da-
sein, pertenecerá a su estructura ontológica. 
En ese sentido, el mundo humano es simbó-
lico, y si el hombre accede al conocimiento 
del mundo a través del símbolo, entonces, 
sólo cabe la interpretación, y en este caso, el 
método hermenéutico constituirá un conjun-
to de procedimientos para la interpretación 
del mundo; es decir, la comprensión de todo 
aquello que resulte extraño e inasequible. En 
sí, el método hermenéutico tiene como obje-
tivo desvelar el sentido del mundo, represen-
tado a través del lenguaje.  

 Aunque la visión de Schleiermacher, 
implica una visión subjetivista, aporta las 
bases para que, más adelante, Dilthey trans-
formara la hermenéutica como un método 
para las ciencias del espíritu. En este senti-
do, se traslada, la comprensión hermenéu-
tica, desde una psicología comprensiva a un 
carácter objetivo, en tanto sus bases se fun-
damentan en esta etapa en “objetivaciones 
de la vida”, es decir, se basa en las obras y 
valores histórico-culturales que brotan de 
“la vida” y que han de ser captados por me-
dio de la vivencia.  Es con Martin Heidegger 
que la hermenéutica alcanza auténtica pro-
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fundidad filosófica. En este sentido, la com-
prensión (de textos) es una estructura fun-
damental del ser humano y ya no una forma 
particular de conocimiento, lo que implica 
que la comprensión es lo que hace el conoci-
miento y, en este proceso, la interpretación 
es posterior a la comprensión.  

 Actualmente, la hermenéutica cons-
tituye un corriente del pensamiento ligado 
en torno al problema de la verdad y del ser, 
siendo la primera definida como fruto de una 
interpretación, y el ser (mundo y hombre) 
como una gran obra textual inconclusa que se 
comporta de manera análoga a cómo lo hace 
el lenguaje escrito. La hermenéutica contem-
poránea, con autores como Michel Foucault, 
Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Otto Apel 
y Richard Rorty, han desarrollado y ampliado 
a una atmósfera mayor a la hermenéutica.  
Entre los modos que se presenta el Dasein 
es el lenguaje, la lingüísticidad del ser. De ese 
modo, se puede comprender la posición del 
pensamiento hermenéutica, en relación con 
algunos rasgos del lenguaje.  

 Por un lado, podemos expresar que el 
lenguaje no es instrumento, en el sentido 
hermenéutico, tampoco como la relación en-
tre el ser y la cosa, sino que el lenguaje es la 
cosa en sí misma, es ontológica. La realidad 
no es más que un conjunto heredado de re-
latos, mitos, narraciones, saberes, creencias, 
monumentos e instituciones heredados 
que fundamentan nuestro conocimiento 
de lo que es el mundo y el hombre. El ser 
es lenguaje y únicamente este posibilita lo 
real, porque es el medio a través del cual el 
Ser se deja oír. Heidegger menciona que “el 
lenguaje es la casa del ser. En la morada 
que ofrece el lenguaje habita el hombre”. 
Por ello, el mundo, y lo que en él acontece, 
incluido el hombre (Dasein), no puede ser 
pensado como una cosa que se encuentra 
frente a nosotros, sino como nuestra propia 
ubicación, el lugar donde habitamos y desde 
el que comprendemos. En ese sentido, “las 

categorías esenciales son la expresión 
conceptual, general de los modos de refe-
rencia al mundo por parte de la vida, en los 
cuales estos se realizan como tal… Son 
modos de ser constitutivos del tipo de rea-
lidad que es la vida fáctica o el Dasein… 
las categorías son la expresión conceptual 
de las estructuras del ser comprendidos en 
los comportamientos” (Pp. 77).  

 Este modo de entender el mundo 
como campo ontológico es el hilo conduc-
tor de comprensión del ser como tempo-
ral e histórico. Pues, el mundo no puede 
ser pensado como algo fijo o estático, sino 
como continuamente fluyente. La realidad 
siempre remite a un proceso, a un desarro-
llo en el tiempo (historia), un proyecto que 
nos ha sido transmitido (tradición) y que 
nosotros retomamos. Entender el mundo 
es tomar conciencia histórica de la verte-
bración que se produce entre tradiciones y 
de la distancia que se da entre ellas. Como 
parte de una determinada realidad histó-
rica y procesual, nuestra visión del mundo 
será siempre parcial, relativa y contingen-
te. En ese sentido, la ontologización de la 
vida fáctica, que ha conducido al estudio 
de la temporalidad— en tanto es en la ac-
tualidad, es visible algo en él, algo así como 
un carácter de ser. (Heiddegger, 2000, 51). 
De esta manera, “la actualidad” en cuando 
modo de ser de la facticidad podrá deter-
minarse en su carácter ontológico, al fun-
darse historicidad y temporalidad existen-
ciales, comprendidos estos como modos 
de ser constitutivos   del ser humano en 
general”. (Romero, 2005, pp. 75).   

 El hecho de que no sólo los objetos de 
conocimiento sean históricos, sino también 
el hombre mismo lo sea, nos impide valorar 
“neutralmente” la realidad. No existe un saber 
objetivo, trasparente ni desinteresado sobre el 
mundo. Tampoco el ser humano, en esencia 
(Dasein) es un espectador imparcial de los fe-
nómenos. Antes bien, cualquier conocimiento 
de las cosas viene mediado por una serie de 



49

Reconstruyendo el futuro: la pandemia como oportunidad para impulsar la sostenibilidad y el emprendimiento

prejuicios positivos, expectativas y presupues-
tos recibidos de la tradición que determinan y 
orientan nuestra comprensión.  

 El hombre está arrojado a un mundo 
que le surte de una cultura y un lenguaje 
determinado (facticidad) que delimita y ma-
nipula su conocimiento de la realidad. Esta 
no surge de la subjetividad, no es original de 
cada hombre particular, sino que está condi-
cionada históricamente, y se vertebra en la 
articulación entre pasado y futuro, esto es, 
en el diálogo entre tradiciones. Esto significa 
que cualquier pregunta prevé su respuesta 
y presagiamos o anticipamos de antemano 
aquello que queremos conocer, por lo que 
se crea cierta circularidad en la comprensión 
denominada “círculo hermenéutico”, criti-
cada por el cientificismo y la lógica clásica 
como un error o petición de principio. 

 El círculo hermenéutico es para Gada-
mer un límite a cualquier intento de com-
prensión totalitaria, pero también es una 
liberación del conceptualismo abstracto que 
teñía toda investigación filosófica. Esta limi-
tación traduce fielmente la realidad como 
un decir inconcluso y no acabado. Heideg-
ger, sin embargo, concibe la circularidad de 
la comprensión más como una oportunidad 
positiva que como una limitación meramen-
te restrictiva. A través de la facticidad y del 
lenguaje se produce el encuentro con el ser, 
que es el que, en última instancia, decide y 
dispone del hombre. Dado que el ser es len-
guaje y es tiempo (evento) y puesto que el 
hombre como ser-en-el-mundo está inmer-
so en el ser del cual pretende dar cuenta, se 
hace imposible un conocimiento totalitario, 
objetivo y sistemático del mundo. 

 La pretensión de verdad de la herme-
néutica es radicalmente distinta a la de las 
ciencias. La verdad sólo puede ser parcial, 
transitoria y relativa, características que sur-
gen de la pertenencia del sujeto al ámbito 
de lo interpretable y de la individualidad irre-
ductible de cada ente singular (evento), en-

tendiendo por estos no sólo las cosas, sino el 
hombre mismo. Precisamente Gadamer afir-
ma que la historicidad del ser consiste en “no 
poder resolverse en autotransparencia”.  

La universalidad 
En el capítulo “La universalidad del proble-
ma hermenéutico” (Verdad y método II: 
213-214), Hans George Gadamer desarrolla 
el carácter de la conciencia estética. Pues 
desde nuestra posición no “podemos ne-
gar ni devaluar, de abordar la calidad de un 
producto artístico en actitud crítica o en acti-
tud afirmativa”. Esta situación originaría que 
“nuestro propio juicio prevalezca…  sobre 
aquello que juzgamos”.   El arte responde, 
—como expresión unívoca de la interpreta-
ción— antes que nada, al mundo, ya que su 
obra ha sido creada “con la intención de que 
lo creado por él sea aceptado en lo que se 
dice y en lo que representa”.  

 De ese modo, la hermenéutica es una 
disciplina que se ocupa de la interpretación. 
Desde ese sentido, la concepción hermenéu-
tica parte de su concepción filosófica. Vidarte 
Francisco y José Fernando (2005, p. 111) afir-
ma que “metodológicamente, la fenomeno-
logía, convertida en ontología, será herme-
néutica, y no sólo metódicamente, sino que 
el carácter hermenéutico, el “comprender” 
(Verstehen), encontrará arraigo en el ser 
mismo del Dasein, pertenecerá a su estruc-
tura ontológica”.  La preocupación de Verdad 
y método se centra en la relación sujeto-ob-
jeto; busca vislumbrar la verdad como cate-
goría expuesta y el método, superado desde 
la filosofía hermenéutica. De ese modo, la 
experiencia hermenéutica, siendo un modo 
de ser, un modo de entender la vida y de ha-
blar, la rehace desde un planteamiento feno-
menológico. Como fenómeno, su objeto, la 
estructura objetiva, presente el carácter on-
tológico. Heidegger  expresa (2000, p. 47): 

la hermenéutica es fenomenológica, lo 
cual significa que su ámbito objetivo —
la vida fáctica en relación con el modo 
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de su ser y de su hablar— se considera, 
según la temática y el método de inves-
tigación, como un fenómeno. La estruc-
tura objetiva que caracteriza algo como 
fenómeno (. . .) no es otra que la del ob-
jeto que tiene el carácter ontológico de 
la vida fáctica.

 Según, Arias Sandí, M. (2010, pp. 117), 
basado en la descripción de lo que realmen-
te ocurre, de esta facticidad que da el carác-
ter filosófico a la hermenéutica y de su expli-
cación sobre el fenómeno de la comprensión, 
la hermenéutica filosófica parece proyectar 
una “pretensión” de universalidad”. La uni-
versalidad, desde esa perspectiva, constitu-
ye una experiencia hermenéutica, es decir, 
la comprensión de la vida, de lo que ocurre, 
distante de cualquier interés instrumental, de 
cualquier querer. Lo que ocurre, desde una 
perspectiva fáctica, se presenta su modo de 
ser en relación con el lenguaje que lo repre-
senta; de ese modo los hechos fácticos de la 
experiencia hermenéutica son fenomenoló-
gica, es tanto que “la estructura objetiva se 
presenta a partir del carácter ontológico de 
la vida fáctica” (Heidegger 2002, p.47.) 2

 En este contexto, se puede plantear la 
pregunta: ¿de dónde surge la pretensión de 
universalidad?  Pues, surge de lo que real-
mente ocurre, en tanto la comprensión se 
expresa a través de la constitución lingüís-
tica del mundo en-el-mundo.  La compren-
sión se hace desde un estar aquí y un ahora. 
Un hábitat que hace un modo de ser y de 
ver.  Por tanto, la universalidad se basa en 
ese ocurrir que puede ser mostrado y sos-
tenido.  Desde esa perspectiva, el esfuerzo 
que lleva a cabo Gadamer en relación con el 
trabajo de las ciencias del espíritu y en gene-
ral acerca del dominio científico-técnico de 
la naturaleza y la sociedad, está orientado 
a ponerle límite a sus pretensiones, mos-
trando cómo la praxis de la comprensión 
excede, abarca y limita la praxis científica” 
2 Heidegger Martín. en 1922, con 
Interpretaciones  fenomenológicas sobre Aristóteles 
[InformeNatorp],

(Arias 2010, p.36). En este sentido, Gadamer 
(2003, p.217) desarrolla las pretensiones de 
la conciencia estética, conciencia histórica y 
conciencia hermenéutica, como ámbitos de 
la reflexión del Ser. A partir de estos ámbitos 
expresa que “no son tanto nuestros juicios 
como nuestros prejuicios los que constitu-
yen nuestro ser… reivindico… Un concep-
to positivo de prejuicios” (pp. 217).   

Con esta condición, la experiencia her-
menéutica se centra en menguar, por otro 
lado, que la idea de que la objetividad se 
gana tratando de desligarse de nuestra his-
toricidad, lo que la filosofía moderna co-
menzó a practicar con el rechazo de los pre-
juicios.  Por eso Gadamer (2003) cita sobre 
los prejuicios: “Son anticipos de nuestra 
apertura en el mundo, condiciones para que 
podamos concebir algo, para que eso que 
nos sale al encuentro nos diga algo” (218).  
Así, los prejuicios son mediados por la expe-
riencia hermenéutica, y en ese sentido algo 
ingresa como nuevo a nuestra experiencia 
en virtud de lo que nos capta y posee, “es-
tamos abiertos a lo nuevo, al distinto, a lo 
verdadero” Este es un punto clave, entre 
la modernidad y ciencia y el pensamiento 
hermenéutico, en tanto el primero se “basa 
en el principio de exclusión de postulados 
y prejuicios”, en cambio, el segundo no ex-
cluye, no considera algo que esté afuera o 
esté adentro. Así, la ciencia moderna está 
expuesta u “obedecen a la que la abstrac-
ción bloquea otras posibilidades interroga-
tivas” (219).   Cuando en realidad, la expe-
riencia hermenéutica se basa en el diálogo, 
en la pregunta. Pues, existe, por el sujeto, el 
anticipo, las respuestas a las preguntas sus-
citadas por los hechos. Este es realmente el 
fenómeno hermenéutico primigenio, no hay 
ningún enunciado que no se pueda enten-
der como respuesta a una pregunta, y solo 
así se puede entender. (Gadamer, 219).     

En este contexto, la universalidad sería 
lo propio de la hermenéutica, en tanto que” 
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se refiere a la cualidad o rasgo de algo”; no 
puede confundirse con algún universalismo 
porque “este denota doctrina, sistema, sec-
ta o calidad” (Arias 2010, p.42), que supone 
la idea de un fundamento que proporcione 
esa universalidad a su propuesta; por lo tan-
to, el universalismo es aspiración a la univer-
salidad. La modernidad tendrá mucho que 
ver con el desarrollo de los universalismos, 
según el autor, por los rasgos que hereda:  

Tales rasgos (. . .) son principalmente el 
método propio a la filosofía, la razón 
como centro de todo reconocimiento, 
el conocimiento necesario, el rechazo a 
la tradición desde la pretensión de fun-
dar un conocimiento de orden trascen-
dental; nuevamente está presente aquí 
la búsqueda de un fundamento último 
que legitime toda posible explicación 
del mundo” (Arias 2010, p. 57). 

El universalismo se da a través de la 
experiencia hermenéutica y se inicia con el 
“giro ontológico” de esta y del peso que al 
respecto tiene el lenguaje. La línea para este 
giro es el lenguaje; en donde se anota la rela-
ción directa del habla o la palabra “con el ser, 
como la “casa del ser”.  Desde esta perspec-
tiva, se puede hablar del lenguaje:  

(…) se puede explicar que el lenguaje esté 
lejos de la idea de un simple instrumen-
to de la conciencia, o como producto 
del convencionalismo (sofistas), o como 
correlación entre palabra y cosa (Aristó-
teles), o como supeditación a algo allen-
de a él (Platón). El nudo ontológico de la 
hermenéutica rebasa claramente estas 
ideas. Gadamer afirmará, más bien, que 
“el ser que puede ser comprendido es 
lenguaje” (Gadamer 1993, p. 567). 

 En ese sentido, el lenguaje es el hablar 
y al hablar se comprende que es “el ser que 
puede experimentarse y entenderse, signi-
fica: el ser habla” (Gadamer 2002, p. 370). 
El ser que habla implica que, en la expe-
riencia hermenéutica, se ha encontrado el 
estrato fundamental de la experiencia con-

creta, y que está dado por “la constitución 
lingüística del mundo”.  “Esta se presenta 
como conciencia histórica-efectual que es-
quematiza a priori todas nuestras posibili-
dades de conocimiento” (pp. 221). De ese 
modo la conciencia histórica - efectual se 
realiza dentro del lenguaje. “Esto significa 
que las palabras que se forman, los recur-
sos expresivos que aparecen en una len-
gua para decir determinadas cosas… de 
ese modo se construye una articulación 
con el mundo, un proceso que actúa como 
si estuviese dirigido…” (221)  

 La idea del lenguaje y de las posibili-
dades de lectura en relación con el mundo 
constituye un modo de experiencia, porque 
es un mundo que “ya se ha interpretado a 
sí mismo, un mundo ya cohesionado en 
sus relaciones, en el cual entra la expe-
riencia como algo nuevo que trastoca lo 
que había guiado nuestras expectativas, y 
que al trastocarse se reordena de nuevo” 
Gadamer, 222).  En el lenguaje, se subraya, 
entendiéndose, que es en este proceso de 
lingüisticidad —en el sentido del ser— pue-
de ser comprendido; y todo aquello que no 
puede ser comprendido se circunscribe en 
hallar el lenguaje, la palabra que se acerque 
a su realidad objetiva.  Quizás un punto de 
quiebre, aparentemente, “recae en lo “que 
sería la historia del sometimiento del len-
guaje (por no decir “el olvido del ser”), al 
reabrir una brecha por la que éste se ve 
limitado por la subjetividad, por la interiori-
dad”. (Reseñas, Pp.121) 

En este contexto, el mundo es lenguaje 
—y si es así—, entonces, la posición herme-
néutica de la interpretación responde a esa 
constitución del lenguaje.  El lenguaje cons-
tituye el mundo porque —como se reiteró 
líneas anteriores— “la conciencia histórica 
efectual que esquematiza a priori todas 
nuestras posibilidades de conocimiento 
se realiza dentro del lenguaje” (Gadamer 
2002a, p.221). De ese modo el lenguaje, el 
modo del ser del transcurrir, se transforma en 
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este teleológico: la articulación del mundo, 
que por extensión significa la comprensión 
de lo extraño, lo distante, lo ajeno y, a la vez, 
ese contacto, ese diálogo, el enriquecimiento 
de nuestra experiencia del mundo, que está 
regido por malentendidos y la extrañeza.  

De ese modo, la relación del hombre con 
el mundo implica el grado de compromiso, 
en relación no con él mismo ni con alguna en-
telequia, sino con el mundo, de ahí que el len-
guaje contribuye a realizar comportamientos 
con el mundo, por cuanto la vida humana  y 
sus manifestaciones son formas de comuni-
dad lingüística. El lenguaje se da en el diálogo 
como modo de realización de una compren-
sión recíproca, y no solo como medio de en-
tendimiento o de acceso al conocimiento.  
(Gadamer 1993, p. 535). 

Naturalmente, hay una persona que 
habla, pero esa persona no deja de es-
tar coartada por el lenguaje, porque no 
siempre es la palabra correcta la que 
se le ocurre. La hermenéutica consiste 
en saber cuánto es lo que se queda sin 
decir, cuánto es lo que, por el concepto 
moderno de la ciencia, se escapa casi 
por completo a nuestra atención (Gada-
mer 2002, p. 371).  

El mundo es en realidad lenguaje y este 
un modo de ser, un ocurrir que nos viene al 
encuentro y que nos es dado por la expe-
riencia hermenéutica, y que solo se puede 
entender a priori, a partir de los prejuicios, 
entonces, se entiende que la lingüisticidad 
del ser no es otra cosa que el diálogo, el en-
riquecimiento y ampliación de nuestra expe-
riencia del mundo. En ese sentido, Heidegger, 
afirma que “el estado de interpretación del 
mundo es fácticamente aquel en el que se 
encuentra la vida misma” (Heidegger, 2002, 
pp. 36-37). Y para Gadamer, así debe enten-
derse la pretensión de la universalidad que 
corresponde a la dimensión hermenéutica. 
“La comprensión va ligada al lenguaje… 
es cierto que vivimos en el lenguaje… pero 
no es relativismo porque no nos condena 

a ese lenguaje concreto…”. Por tanto, la 
experiencia hermenéutica que se da sobre 
el acontecer, el ocurrir abarca la compren-
sión de la tradición y en ese sentido, como 
dice Arias, no es un simple conocer la tradi-
ción, sino que es un verse afectado por ella, y 
afectarla, reconociendo la pertenencia a esa 
tradición. La experiencia hermenéutica es 
auténtica experiencia, y todo lo que aconte-
ce en ella es relación vital con el mundo y no 
sólo un conocimiento” (Arias, 2008, p. 82).  

La experiencia hermenéutica no solo 
constituye el acto de conocer, pero es un co-
nocer en donde el Dasein, es decir, el acto 
de comprender, implica la historicidad, la 
relación con la tradición, por cuanto “… La 
experiencia será tanto un modo de ser 
como un modo de proceder”. (Reseñas, 
122). En ese sentido, el problema herme-
néutico constituye en el fondo el problema 
epistemológico de la hermenéutica, en tan-
to como conocimiento busca comprender 
las verdades de la experiencia humana y 
para ello establece con el mundo, un modo 
de articulación de una verdad, a partir de la 
experiencia que será en —su actualidad— 
realimentada por su relación con el mundo, 
con el diálogo e interpretación en el modo 
de ser el mundo, el lenguaje. Pues, sobre la 
verdad hermenéutica, debemos entender 
que se trata de aquella que “vincula con 
un concepto de conocimiento que permite 
decir legítimamente: somos más ser que 
conciencia; los prejuicios de un individuo 
son, mucho más que sus juicios, la reali-
dad histórica de su ser” (Arias 2008, p. 90). 
Gadamer, sobre este tema, plantea que las 
verdades responden “al horizonte situacio-
nal que constituye la verdad de un enuncia-
do; implica a la persona a la que se dice algo 
con el enunciado” (59). Es decir, “todo enun-
ciado tiene un horizonte situacional y su 
función interpelativa solo es la base para 
la conclusión ulterior de que la historicidad 
de todos los enunciados radica en la finitud 
de nuestro ser” (pp. 50).   
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 Por eso no se puede aceptar tan fácil-
mente la interpretación que antepone la 
subjetividad (“espejo deformante” para Ga-
damer) a lo que realmente ocurre con su 
ser.  Para explicar esto, he recurrido alguna 
vez a lo que Gadamer llama “idealidad de 
la palabra”, que “eleva a todo lo lingüísti-
co por encima de la determinación finita y 
efímera que conviene a los demás restos 
de lo que ha sido” (Gadamer 1993, p. 469). 
De ese modo, el fenómeno lingüístico en la 
articulación con el ser y el mundo reaparece 
o se expresa como centro del diálogo. Pues, 
la relación situacional del sujeto que habla, 
que conversa, se considera como aquella que 
entra, la que nos orienta hacia su propia ver-
dad (a la comprensión), porque nosotros no 
la llevamos hacia un fin, no sabemos qué sal-
drá de ella. Para Gadamer, estas son “formas 
de expresar que la conversación tiene su 
propio espíritu y que el lenguaje que discu-
rre en ella lleva consigo su propia verdad, 
esto es, ‘desvela’ y deja aparecer algo que 
desde ese momento es” (Gadamer 1993, p. 
461). Esa relación implica que el saber es un 
acto de conocer, de reconocer aquello que ya 
estaba “ahí” y que lo nuevo que viene es pro-
ducto de ese algo que nos invita a participar. 
Por tanto, la comprensión y encuentro con el 
mundo, con el otro, no es más un ponerse de 
acuerdo en “la cosa” (asunto). Todo esto es 
un proceso lingüístico, por eso hay que re-
conocer que “el lenguaje es el medio en el 
que se realiza el acuerdo de los interlocuto-
res y el consenso sobre la cosa” (Gadamer 
1993, p. 462). Esto es lo que se llama, propia-
mente, “hablar”. Se habla para comprender; 
esto es, poner en relevancia el modo del “ser 
ahí”, que aparece en la relación lingüística de 
la interpretación con la facticidad en su apli-
cación, como hecho, en su praxis.   

 El carácter ontológico de la hermenéu-
tica (algo alejada del aspecto epistemológi-
co, como interpretación) releva que la cons-
titución del mundo está constituida por el 
lenguaje, y que el mundo tiene un modo de 

ser, articulación dialogada por la compren-
sión como centro de la experiencia herme-
néutica; acto que parte de la auto-compren-
sión y la interpretación del lenguaje. El estar 
ahí del sujeto que dialoga con el mundo, en 
ningún momento, implica la separación en-
tre reflexión y tradición. Pues, su pre-com-
prensión es positiva y el lenguaje no lo de-
termina. Asimismo, la tradición —o la fusión 
de horizontes— atraviesa “nuestro ser” (lo 
que permite, según Heidegger, que el pasa-
do cuestione al presente). La objetividad se 
gana, desde la hermenéutica, asumiendo 
las formas en que se “gana” sentido: se gana 
aclarando nuestros prejuicios, no tratando 
de evitarlos. En ese devenir, el diálogo o jue-
go de la pre-comprensión-comprensión que 
se centra en el dominio ontológico (como el 
epistemológico cuando accedemos al “obje-
to” por la interpretación) y el práctico, que 
es el momento visible de nuestro modo de 
ser como Dasein mantienen una unidad. 
Este campo está ligado a la hermenéutica 
como extensión de la conciencia teórica y a 
la autocomprensión, como praxis del modo 
de ser, no de un “sujeto” separado sustan-
cialmente de su “objeto”, sino relacionados 
en un modo de autocomprensión.  

  Gadamer (1992b) asume que, en la in-
terpretación del mundo —en el diálogo de la 
articulación con lo ya dado y lo validado— la 
verdad, el sentido de ella, es solo un modo 
de tratar de comprender en la historia o en la 
tradición; y no a una totalidad de la historia. 
Pues, la finitud de la propia comprensión es 
el modo en el que afirman la realidad, su va-
lidez, la resistencia, lo absurdo e incompren-
sible. El que toma en serio esta finitud tiene 
que tomar en serio la realidad de la historia.  
La pretensión de verdad de la hermenéutica 
es radicalmente distinta a la de las ciencias. 
La verdad sólo puede ser parcial, transitoria 
y relativa, características que surgen de la 
pertenencia del sujeto al ámbito de lo inter-
pretable y de la individualidad irreductible 
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de cada ente singular (evento), entendiendo 
por estos no solo las “cosas”, sino el hom-
bre mismo. En consecuencia, la experiencia 
hermenéutica tiene más que ver con el en-
contrarse-con algo que en el encontrar algo. 
Como dice Aullón, P., “el creador peregrino 
permanentemente entre resonancias oca-
sionales de sus propias palabras (538).   

En ese sentido, Gadamer (2003, p. 
62) concluye:   

El modo de ser de una cosa se nos re-
vela hablando de ella. Lo que queremos 
expresar con la verdad —apertura, des-
ocultación de las cosas— posee, pues, su 
propia temporalidad e historicidad. Lo 
que averiguamos con asombro cuando 
buscamos la verdad es que no podemos 
decir la verdad sin interpelación, sin res-
puesta y, por tanto, sin el elemento co-
mún del consenso obtenido. Pero lo más 
asombroso en la esencia del lenguaje y 
de la conversación es que yo mismo tam-
poco estoy ligado a lo que pienso cuando 
hablo con otros sobre algo, que ninguno 
de nosotros abarca toda la verdad en su 
pensamiento y que, sin embargo, la ver-
dad entera puede envolvernos a otros y 
otros en nuestro pensamiento individual.  
Una hermenéutica ajustada a nuestra 
existencia histórica tendría la tarea de 
elaborar las relaciones de sentido entre 
lenguaje y conversación que se produce 
por encima de nosotros.  

 En conclusión, el presente estudio no 
intenta establecer nuevas leyes o principios 
de la ciencia, ni tampoco abriga la intención 
de irrumpir y trastocar lo ya dicho por la tra-
dición científica; pues, su propósito es poner 
en relevancia hallazgos comprensivos sobre 
el modo de pensar científico. La fuente fun-
damental del presente trabajo responde al 
libro verdad y método de Hans Georg Gada-
mer, que abre una nueva forma de repensar 
sobre nuestra presencia en-el-mundo, nues-
tra relación con él, su constitución y nuestro 
modo de ser, desde la orilla hermenéutica. 
El modo de comprensión sobre la vida y el 
quehacer mismo dio origen a un modo res-

puesta distinta a la forma en que la ciencia y 
la filosofía habían dado lectura a la vida.  Fi-
nalmente, el propósito de hablar del lengua-
je, como esencia del ocurrir de la facticidad 
de la vida y del pensamiento científico, de la 
objetividad y de la pretensión de universali-
dad, es abrir un camino en la interpretación 
del mundo y del ser.  
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Resumen

La naturaleza se constituye en una dotación de recursos para la especie humana, la cual, en su afán 
vertiginosos de una carrera entrópica hacia el éxtasis de un frenesí exosomático, se encuentra inerme 
frente a una realidad de asimetrías que lo confrontan con las insuficiencias de recursos y las energías 
disipativas inaprovechables. Este trabajo pone el énfasis en la necesidad de resolver el problema eco-
nómico de la producción, con una propuesta alternativa que se manifieste en términos del modelo 
de economía que se constituye en una multiplicidad de elementos, partes o componentes, donde 
emerge la complejidad de los sistemas productivos, pero con características de no linealidad abando-
nando la racionalidad clásica y reduccionista de una economía lineal ambientalmente inconveniente. 
No se trata solo de resolver los aspectos que tienen que ver con la producción material, y con resolver 
las relaciones de producción; sino que la verdadera acción transformadora debería ejercerse sobre 
las pasiones humanas y replantearse así, los problemas en todos los frentes que impactan en el ser 
humano; se trata de lograr una conciencia planetaria acerca de que somos esencialmente naturaleza, 
y como tal, nos estamos agrediendo a nosotros mismos.

Palabras clave: Sostenibilidad, evolución axosomática, bioeconomía, economía circular, 
procesos entrópicos

Abstract

Nature is constituted in an endowment of resources for the human species, which in its vertiginous 
desire for an entropic race towards the ecstasy of an exosomatic frenzy, finds itself defenseless in the 
face of a reality of asymmetries that confront it with insufficient resources and unusable dissipative 
energies. This work emphasizes the need to solve the economic problem of production, with an al-
ternative proposal that manifests itself in terms of the economy model that is constituted in a multi-
plicity of elements, parts or components, where the complexity of the systems emerges. productive, 
but with characteristics of non-linearity, abandoning the classical and reductionist rationality of an 
environmentally inconvenient linear economy. It is not only a matter of solving the aspects that have 
to do with material production, and of solving the relations of production; rather, the true transfor-
ming action should be exercised on human passions and thus rethink the problems on all fronts that 
impact on the human being; it is about achieving a planetary consciousness about we are essentially 
nature, and as such, we are attacking ourselves.

Palabras clave: Sustainability, axosomatic evolution, bioeconomy, circular economy, en-
tropic processes
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Indagar acerca de la necesidad de re-
solver el problema económico de la 
producción, con una propuesta alter-

nativa que se manifieste en términos del 
modelo de economía circular sostenible y 
ambientalmente conveniente.

Para llevar a cabo el presente trabajo de 
investigación se indagó, a través de fuentes 
secundarias de información, sobre las opi-
niones y fundamentos realizados por distin-
tos especialistas y pensadores.

El colapso ecológico ya llegó
Yuval Noah Harari, en su trabajo Homo Deus 
(2018), sostiene que la única especie del 
género Homo que sobrevive actualmente 
es la sapiens; y continúa afirmando que el 
Sapiens ya no lo hace como cualquier otra 
especie, sino que en la presente gobierna 
el planeta. Por ello, diversas comunidades 
científicas han propuesto que a la presente 
era geológica se le denomine el Antropoce-
no1, ya que los sapiens se han convertido 
en la principal fuerza biológica evolutiva del 
planeta (Harari, Homo Deus, 2018).

Se nos presenta así, el Antropoceno con 
el humano siendo el protagonista de una 
fuerza transformadora con alcance global, 
consecuencias y huellas ecológicas. Se nos 
presenta con la alarma de que hemos traspa-
sado un umbral peligroso que se nos mani-
fiesta con el calentamiento global y el cambio 
y crisis climática. (Maristella Svampa; Enrique 
Viale, 2020, pág. 19). Ingresamos en nuestra 
era del Antropoceno hacia 1780, al inicio de 
nuestra revolución industrial y con la utili-
zación de combustibles fósiles; y una feroz 
aceleración a partir de 1945, con una mayor 
dependencia del petróleo de las sociedades 
y una mayor concentración atmosférica de 
carbono y metano, las represas y los cambios 
cruciales en el ciclo del nitrógeno y el fósfo-
1 El Antropoceno es una época geológica propuesta por una 
parte de la comunidad científica para dar continuidad a la 
historia de Homo a partir de la era del Holoceno, la época 
actual del período Cuaternario en la historia terrestre, de-
bido al significativo impacto global que las actividades del 
hombre han tenido sobre los ecosistemas terrestres

ro con una drástica pérdida de diversidad en 
nuestra naturaleza. (Maristella Svampa; Enri-
que Viale, 2020, pág. 21). 

Esa idea de antropoceno como diagnós-
tico crítico, nos interpela ante las problemáti-
cas socio ecológicas, cuestionando la manera 
en que solucionamos los problemas que nos 
plantea la economía y acerca de sus dinámi-
cas del desarrollo. En este sentido, no es solo 
la especie humana la que se encuentra en pe-
ligro, sino las demás especies y sistema Tierra 
en su conjunto. (Maristella Svampa; Enrique 
Viale, 2020, pág. 22)

Harari afirma, además, que la actual he-
gemonía planetaria de los sapiens se debe a 
su capacidad de crear y creer masivamente 
en realidades ficticias, como los imaginarios 
de las naciones o las religiones. Además, di-
chas realidades generan sistemas de cola-
boración colectiva. En el ámbito de la antro-
pología, a esta singularidad se le denomina 
la cultura que, según tradición semiótica, se 
considera un sistema de creencias/significa-
dos que rige la vida social, desde pequeñas 
comunidades hasta colectivos de miles de 
millones. (Harari, 2018).

Para Harari, el éxito de las comunida-
des sapiens europeas en la sinergia de tres 
ejes estructurantes para el desarrollo de 
esas comunidades: la ciencia, la industria 
y el capitalismo. (Harari, 2018) La tríada de 
ejes estructurantes transformacionales de 
ciencia, industria y capitalismo señalada por 
Harari tiene mucho que ver con los logros 
como especie. Asimismo, Harari, afirma 
que en estos últimos siglos presenciamos, 
también, el desplome de la organización 
política primigenia que rigió durante el 95 % 
de la historia de la humanidad: la familia y la 
comunidad de hegemonía patriarcal. 

En las configuraciones de sistemas eco-
nómicos que fueron asignando los recursos 
desde lo que hoy conocemos como economía 
de mercado, y leyes de la oferta y la deman-
da, estos sistemas fueron manifestando sus 
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fallas a partir de lo cual tomo parte la confi-
guración de los Estados, dispositivos Mercado 
y Estado acerca de los cuales las sociedades 
contemporáneas pretendes regular mediante 
las propuestas de los derechos humanos uni-
versales, a través de instancias globales como 
las Naciones Unidas. (Harari, 2018) 

Harari continúa reflexionando en que, 
frente al avance del individualismo, el consu-
mismo, la desarticulación de la familia y la co-
munidad, la alienación individual puede con-
vertirse en el principal azote de salud, debido 
a las dificultades que el contexto moderno 
exhibe para generar un sentido de vida colec-
tivo, que finalmente, es la base del bienestar 
subjetivo. (Harari, 2018)

Por otro lado, cada vez es más visible el 
gran fantasma que persigue a los sapiens: 
la secuela de su imparable tren que ha ido 
paulatinamente arrasando con la biodiver-
sidad del planeta, al punto que los sapiens 
modernos ya no se reconocen como parte 
de una comunidad ecosistémica. En los úl-
timos doscientos años hemos presenciado 
la vertiginosa instalación global de la tríada 
ciencia-industria-capitalismo, cuyo impacto, 
según los científicos, es de escala planetaria. 
Como el calentamiento global, la crisis hí-
drica y la sexta extinción masiva de la biodi-
versidad en la historia geológica de la Tierra. 
(Harari, 2018). Acerca de la tríada propuesta, 
Harari nos cuenta: la tríada ha dado lugar a 
que el sapien trascienda su base biológica 
(su cuerpo y su agroecosistema) que lo había 
acompañado durante más de trescientos mil 
años. Esto lo ha logrado mediante el diseño 
inteligente, ya sea por la ingeniería genética 
o por la biónica. De hecho, la alimentación 
funcional o de diseño en laboratorio, nos 
puede llevar a escindirnos muy pronto, del 
árbol de los mamíferos, al ser sustituida la 
lactancia materna por fórmulas.  (Harari, De 
animales a dioses, 2018) 

En este sentido, en 1945 el economista 
Kenneth Boulding advertía que la economía 

humana debía ajustarse a un sistema cerra-
do constituido por nuestro planeta; y Nicho-
las Georgenscu- Roegen critica las posturas 
de Keynes acerca de lograr un crecimiento 
económico a través del aumento del gasto 
público subestimando los problemas de la 
insuficiencia de recursos, y en la esperanza 
de muchos economistas de que la ciencia 
logrará aprovechar las energías disipadas 
en cada proceso, en energías disponibles 
para  ser aprovechadas.

Estas restricciones inexorables que nos 
imponen los conceptos termodinámicos en la 
organización de la vida económica del hom-
bre, más las evoluciones exosomáticas de 
su existencia en sociedad, nos muestran las 
asimetrías fundamentales en relación con los 
modos de producción clásicos y lineales.

La evolución del hombre trascendió los 
límites biológicos en la inclusión de instrumen-
tos producidos por el mismo y que no pertene-
cen a su cuerpo, pero lo extienden más allá del 
mismo, potenciándolo y ocasionando cambios 
irrefutables en la especia humana.

Son las extensiones y las adicciones en 
aumento axosomático, el transporte con 
fuerza motriz, la iluminación, los electro-
domésticos, los procesos de cocción de los 
alimentos, la producción de equipos tec-
nológicos, la utilización de energías, etc. 
Las actividades de extensión de la fuerza 
humana más allá de sus propios límites. La 
evolución del hombre trasciende los límites 
biológicos para incluir esa evolución de los 
instrumentos exosomáticos que no le per-
tenecen desde su nacimiento.

En este sentido, se evidencia una adic-
ción del hombre a los instrumentos exoso-
máticos y esta utilización, que va más allá 
de sus propios límites antropomórficos, 
dependen de las diversas asimetrías a que 
nos expone frente a las fuentes de baja en-
tropía naturalmente disponibles: la energía 
gratuita provista por el Sol, las energías dis-
ponibles en las entrañas de la Tierra y las 
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estructuras materiales y elementos orde-
nados y almacenados en la naturaleza. Ha-
rari nos dice: En primera instancia, sobre la 
naturaleza humana como especie y, en ella, 
sobre el sentido del inminente proceso de 
unificación global, ese avance de la ciencia, 
la industria y el capital, parece que avanza 
fuera del control, nos plantea el escenario 
de que cualquier apuesta política/filosófi-
ca/ideológica/tecnológica, más allá de so-
lucionar algunos aspectos de la convivencia 
humana, inevitablemente, dejará secuelas 
que pueden de meritar la calidad de vida 
de las comunidades sapiens. (Harari, De 
animales a dioses, 2018)

Ese cambio climático a raíz del calenta-
miento global y las emisiones de CO2, altera 
el ciclo del agua, y somos un planeta de agua 
donde nuestros ecosistemas han evolucio-
nado gracias al agua, ya que esta nos permi-
te vivir y desarrollarnos. Los factores emer-
gentes para considerar, como el cambio 
climático que provoca movimientos de po-
blación humanas y de otras especies; y otros 
factores que la vida animal y la vida humana 
se acercan cada día más a consecuencia de 
la emergencia climática (deforestación de 
los hábitats, migración de especies, etc.), y 
por ello los virus viajan juntos. (Rifkin, 2020); 
sin lugar a duda otro impacto de la globaliza-
ción que tiene que ver con nuestro sistema 
de abastecimiento alimentario ha influido 
en la crisis del coronavirus. A propósito de 
esto, Edgar Morin nos dice que:

… La propagación de los virus está li-
gada a la agricultura industrial masiva 
y, especialmente, a la industrialización 
de la ganadería. La política de desfo-
restación también provoca la aparición 
de enfermedades. La frecuencia de las 
epidemias puede aumentar a propósi-
to del negocio agrario en lo que cono-
cemos como el avance de la frontera 
agropecuaria, acaparando las tierras 
de los países para el abastecimiento de 
los mercados alimentarios mundiales. 

(Morin E., Cambiemos de vía. Lecciones 
de la pandemia, 2020)

Morin reflexiona, además, en que, si 
bien se observan las emergencias de las pro-
blemáticas ambientales, y la progresividad 
de las sequías, inundaciones, incendios, de-
terioros e insuficiencias, debemos señalar 
que hay una extrema lentitud en la toma de 
conciencia ecológica, así como una inacción 
en la acción política y económica para evitar 
los desastres humanos y naturales. Sin lugar 
a duda se suscitan enormes intereses eco-
nómicos que priorizan los beneficios inme-
diatos y que, o bien, ocultan los problemas, 
lo niegan. Cuando suceden eventos que evi-
dencian esta urgente toma de conciencia, la 
opinión pública se ve sacudida por los impac-
tos mediáticos que generan los medios de 
comunicación, pero ni bien dejen de estar en 
la primera plana de esos medios, el interés 
se disipa y se pierde entre otras prioridades. 
Al respecto, parafraseando a Edgar Morin 
(Morin E. , 2020), las catástrofes nucleares de 
Chernóbil y Fukushima sacuden durante un 
tiempo a la opinión pública, pero enseguida 
vuelve a estar alejado de las primeras planas. 
La alerta del calentamiento climático ha podi-
do movilizar por fin a una parte de la juven-
tud de diferentes países, que ha encontrado 
en Greta Thunberg como un activista funda-
mental para la concientización.

Continúa Morin (Morin E. , 2020) re-
flexionando en que el contexto de la pande-
mia de la COVID-19, recrudeció el escenario 
de policrisis políticas, económicas, sociales, 
ecológicas y nacionales, y está despertando 
esa conciencia ecológica de comprender las 
responsabilidades del sistema tecno-eco-
nómico-financiero mundial animado por 
un afán de lucro incesante que se nutrió en 
una lógica motorizada en la degradación de 
la biosfera y de la antroposfera. Hoy las so-
luciones inmediatas a la repentina parálisis 
económica del confinamiento mundial van 
de la mano del aumento del gasto público 
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allí donde se reducían, han introducido el 
control del Estado allí donde se había supri-
mido y se recurre a las protecciones para una 
autonomía económica allí donde se pronun-
ciaba fervientemente el libre comercio. 

Harari nos dice que la humanidad, por 
cada generación, se contribuyó con nuevas 
fuentes de energía y materias primas, con 
mejores maquinarias y nuevos métodos de 
producción, se abren nuevos mercados y con 
posibilidades de solucionar la escasez de re-
cursos., pero la némesis de este diagnóstico 
es el colapso ecológico. El progreso científico 
y el crecimiento económico se dan en una 
biosfera frágil. (Harari, Homo Deus, 2018, 
pág. 239). Si el crecimiento económico termi-
na destruyendo los ecosistemas, el costo será 
muy alto para lo sapiens. Esa catástrofe eco-
lógica causaría la ruina económica, agitación 
política y una caída del nivel de vida y amena-
zar la existencia misma de la civilización. (Ha-
rari, Homo Deus, 2018, pág. 239)

En este sentido, poner en la agenda 
política, social y económica, la cuestión am-
biental, así como constituirse en temas de 
constante reflexión e investigación. Dicho 
reto obliga a revisar los fundamentos y expe-
riencias, o si no, a proponer, aquello que se 
podría llamar “educación ambiental” y con 
ello, discutir qué se puede entender como li-
derazgo ambiental; así como una propuesta 
de eliminar límites y fronteras que nos separa 
y ver a la especie humana como una especie 
en peligro y un intento de prevenir a las de-
más especies. En este sentido, Edgard Morin 
(Morin E. , 2020) reflexiona diciendo lo que 
hay que cambiar ahora es el principio funda-
mental de nuestro pensamiento. De un lado, 
la presión de complejidad de los aconteci-
mientos, la urgencia y la amplitud del proble-
ma ecológico nos comprometen a modificar 
los principios de nuestros pensamientos. 

Parafraseando a Edgar Morin (Morin E. 
, 1996-10), él nos expresa que hemos llega-
do al momento histórico en que el problema 

ecológico nos interpela y nos exige una toma 
conciencia a la vez de nuestra relación funda-
mental con el cosmos y de nuestra extrañeza. 
Toda la historia de la humanidad es una histo-
ria de interacción entre la biosfera y el hom-
bre. El proceso se intensificó con el desarrollo 
de la agricultura, que ha modificado profun-
damente el medio natural. Cada vez más, se 
ha creado una especie de dialógica (relación 
a la vez complementaria y antagonista) en-
tre la esfera antroposocial y la biosfera. Esta 
manera de abordar la problemática desde la 
conciencia ecológica nos exige un doble pilo-
taje desde lo más profundo de la esencia de 
la vida humana y otro que emerge de la su 
inteligencia consciente (Morin E. , El pensa-
miento ecologizado, 1996-10).

Y si bien hoy se observan las emergen-
cias de las problemáticas ambientales, y la 
progresividad de las sequías, inundaciones, 
incendios, deterioros e insuficiencias, de-
bemos señalar que hay una extrema lenti-
tud en la toma de conciencia ecológica, así 
como una inacción en la acción política y 
económica para evitar los desastres huma-
nos y naturales. Sin lugar a duda se suscitan 
enormes intereses económicos que priori-
zan los beneficios inmediatos y que, o bien 
ocultan los problemas, lo niegan.

Cuando suceden eventos que eviden-
cian esta urgente toma de conciencia, la 
opinión pública se ve sacudida por los im-
pactos mediáticos que generan los medios 
de comunicación, pero ni bien dejen de 
estar en la primera plana de esos medios, 
el interés se disipa y se pierde entre otras 
prioridades. Al respecto, el pensador fran-
cés Edgar Morin nos dice:

Las catástrofes nucleares de Chernóbil y 
Fukushima sacuden durante un tiempo 
a la opinión pública, que, adicta a lo in-
mediato, enseguida vuelve a dormirse. La 
alerta del calentamiento climático ha po-
dido movilizar por fin a una parte de la ju-
ventud de diferentes países, que ha encon-
trado una Juana de Arco en la adolescente 
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Greta Thunberg. (Morin E. , Cambiemos de 
vía. Lecciones de la pandemia, 2020)

Pero el contexto de la pandemia de la 
COVID-19, recrudeció el escenario de poli-
crisis políticas, económicas, sociales, ecoló-
gicas y nacionales, y está despertando esa 
conciencia ecológica de comprender las res-
ponsabilidades del sistema tecno-económi-
co-financiero mundial animado por un afán 
de lucro incesante que se nutrió en una lógi-
ca motorizada en la degradación de la bios-
fera y de la antroposfera. 

Hoy las soluciones inmediatas a la re-
pentina parálisis económica del confina-
miento mundial van de la mano del aumen-
to del gasto público allí donde se reducían, 
han introducido el control del Estado allí 
donde se había suprimido y se recurre a las 
protecciones para una autonomía econó-
mica allí donde se pronunciaba ferviente-
mente el libre comercio. 

En este sentido, poner en la agenda 
política, social y económica, la cues-

tión ambiental, así como constituirse en 
temas de constante reflexión e investigación. 
Dicho reto obliga a revisar los fundamentos y 
experiencias, o si no, a proponer, aquello que se 
podría llamar “educación ambiental” y con ello, 
discutir qué se puede entender como liderazgo 
ambiental; así como una propuesta de eliminar 
límites y fronteras que nos separa y ver a la es-
pecie humana como una especie en peligro y 
un intento de prevenir a las demás especies. En 
este sentido, Edgard Morin nos dice:

Lo que hay que cambiar ahora es el 
principio fundamental de nuestro pen-
samiento. De un lado, la presión de 
complejidad de los acontecimientos, la 
urgencia y la amplitud del problema 
ecológico nos impelen a cambiar nues-
tros pensamientos, pero es necesario 
también que por nuestra parte haya un 
impulso interior que apunte a modificar 
los principios mismos de nuestro pensa-
miento. (Morin E. , El pensamiento eco-
logizado, 1996-10)

Continúa Edgard Morin con relación a 
un cambio de paradigma en la concepción de 
nuestra mirada hacia la naturaleza: Los pro-
blemas fundamentales son planetarios, y una 
amenaza de orden planetario planea ya sobre 
la humanidad. Debemos pensar en términos 
planetarios no solamente con respecto a los 
males que nos amenazan, sino también con 
respecto a los tesoros ecológicos, biológicos y 
culturales que hay que salvaguardar.

… Más rápidamente y más intensamente 
que todas las otras tomas de conciencia 
contemporáneas, las tomas de conciencia 
ecológicas nos obligan a no abstraer nada 
del horizonte global, a pensarlo todo en la 
perspectiva planetaria. (Morin E. , El pen-
samiento ecologizado, 1996-10)

Sapiens, una especie exosomática2 
y la sostenibilidad de los procesos 
productivos

Nicholas Georgescu.Roegen en sus traba-
jos de “la ley de la entropía3  y el proceso 
económico”  (Georgescu-Roegen, 1996) 
nos permite ver claramente que el proceso 
económico está gobernado por las leyes de 
la termodinámica y sujeto a sus principios; 
entendemos entonces que, al ser entrópi-
co, ese proceso que abarca a la energía y 
la materia es el origen fundamental de la 
escasez. De alguna manera, nos señala el 
camino general de ese proceso entrópico 
en un sistema aislado, pero no nos dice de 
sus interacciones en lo contextual.

Pero hay cosas que, si podemos afirmar 
según la ley de conservación de la energía 
y la materia, podemos sí concluir que los 
procesos entrópicos de todos los sistemas 
aislados, con el transcurso del tiempo, dan 

2 La vida del hombre actual no depende solamente de la 
energía endosomática (necesaria para el metabolismo), 
sino también de la exosomática, que es la que proporciona 
iluminación, calefacción, refrigeración, suministro de agua, 
transporte, industria, etc.
3 En termodinámica, la entropía es la magnitud que repre-
senta la energía que no puede utilizarse para producir tra-
bajo. -En un sentido amplio se interpreta como la medida 
del desorden de un sistema
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como resultado una distribución energéti-
ca uniforme y constante.

Decíamos, además, que el hombre ex-
perimenta una adicción y dependencia a 
los instrumentos exosomáticos producidos 
por él. En este sentido, hoy su superviven-
cia es totalmente distinta a la evolución de 
las demás especies, siendo ahora no solo 
biológica como todas ellas, sino económi-
ca. El hombre sostiene una evolución bioe-
conómica mientras la naturaleza lo interpe-
la a entre su trayectoria entrópica y en su 
conciencia planetaria.

Así, la naturaleza se constituye en una 
dotación de recursos para la especie huma-
na la cual, en su afán vertiginosos de una ca-
rrera entrópica hacia el éxtasis de un frenesí 
exosomático, se encuentra inerme frente a 
una realidad de asimetrías que lo confron-
tan con las insuficiencias de recursos y las 
energías disipativas inaprovechables4. 

Estas asimetrías llevaron a Georges-
cu-Roegen a reflexionar en que la existen-
cia del hombre se encuentra unida a la uti-
lización de los instrumentos axosomáticos 
creados por el mismo y la consecuente uti-
lización de los recursos naturales para lo-
grarlos. Sin lugar a duda, toda la utilización 
de los recursos naturales para satisfacer ne-
cesidades vitales para el hombre, a través 
4 Esas asimetrías identificadas por Georgescu- Roegen son:1. 
Todos los elementos que se encuentran en las entrañas de 
la tierra se configuran como elementos estáticos de la Tie-
rra, mientras que lo solar es un flujo dinámico por lo cual se 
distinguen entre sí en sus restricciones en la utilización en 
el presente y en el futuro de cada una de estas fuentes.2. 
Hay una imposibilidad empírica de transformar la energía en 
materia, por lo cual este es un elemento crítico en cuanto a 
la baja entropía a la cual podemos acceder. 3. Se verifica un 
diferencial enorme entre la cantidad de flujo de energía solar 
y el tamaño de la disponibilidad de elementos de la tierra. 
Esta dotación entrópica de la humanidad se constituye en 
una de las mayores causas de escasez para su subsistencia 
tal cual pretende desarrollarse en la economía dominante. 
4. Desde los aspectos de la producción industrial, la energía 
solar se presenta con muchos más inconvenientes que las 
energías terrestres dado que esta se encuentra concentrada 
y disponible para ser fácilmente convertida en trabajo, el flu-
jo de radiación solar llega con baja intensidad y requiere de 
su almacenamiento para ser aprovechable. 5. El flujo solar se 
nos presenta con una ventaja altamente diferencia respecto 
de las energías terrestres. El flujo solar se encuentra libre de 
contaminantes. 6. Una asimetría a favor del flujo solar es que 
de este flujo depende directa o indirectamente, toda la vida 
de nuestro planeta.

de sus procesos productivos para obtener 
los instrumentos axosomáticos, llevan en sí 
el desmedro de la vida en el futuro, por lo 
cual el ser humano está compelido a cons-
truir una relación distinta con el planeta.

Pero en esos procesos productivos, exis-
ten tres funciones económicas, que deben 
ser componentes de una función general de 
los ambientes naturales. Estas funciones eco-
nómicas son la provisión de recursos para los 
instrumentos exosomáticos, la asimilación 
de residuos y la generación de utilidad está-
tica. Todo esto debe ser parte de la función 
de “sustento de la vida”. 

La búsqueda de la sostenibilidad y del 
desarrollo sostenible exige integrar factores 
económicos, sociales, culturales, políticos 
y ecológicos (Gallopín, 2003). Es necesario 
abordarlo desde un enfoque sistémico, te-
niendo en cuenta los aspectos locales y glo-
bales, las necesidades de equidad interge-
neracional e intrageneracional y la forma en 
que se relacionan recíprocamente. En este 
marco, un sistema es sostenible si el valor 
neto del producto obtenido no disminuye 
en el tiempo. En otras palabras, lo produci-
do en el futuro debe ser mayor o por lo me-
nos igual a lo producido en el presente.

La búsqueda de la sostenibilidad y del 
desarrollo sostenible5 exige integrar factores 
económicos, sociales, culturales, políticos 
y ecológicos (Gallopín, 2003) Es necesario 
abordarlo desde un enfoque sistémico, te-
niendo en cuenta los aspectos locales y glo-
bales, las necesidades de equidad interge-
neracional e intrageneracional y la forma en 
que se relacionan recíprocamente. En este 
marco, un sistema es sostenible si el valor 
neto del producto obtenido no disminuye 
5 El concepto de desarrollo sostenible es muy distinto del de 
sostenibilidad, en el sentido de que la palabra “desarrollo” 
apunta claramente a la idea de cambio, de cambio gradual y 
direccional. La sostenibilidad y en especial el desarrollo sos-
tenible se cuentan entre los conceptos más ambiguos y con-
trovertidos de la literatura. La búsqueda de la sostenibilidad 
y del desarrollo sostenible exige integrar factores económi-
cos, sociales, culturales, políticos y ecológicos y exige tener 
en cuenta al mismo tiempo los aspectos locales y globales y 
la forma en que se relacionan recíprocamente.
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en el tiempo. En otras palabras, lo produci-
do en el futuro debe ser mayor o por lo me-
nos igual a lo producido en el presente.

Hacia una versión compleja de la 
ecología y la economía circular

La concepción de la naturaleza a partir Bacon 
y Descartes confluyó hacia una visión reduc-
cionista y cientificista de la ecología. 

En Bacon como una postura de some-
timiento de la naturaleza como algo que se 
debía conquistar y en Descartes como una 
máquina analizada en término de elemen-
tos yuxtapuestos, partes pequeñas que ha-
cen al funcionamiento del todo, pero sin 
considerar la interacción de esas partes. 

Esta visión clásica en todos los ámbi-
tos solo favorece visiones parciales y sega-
das de la realidad y sobre estas es que se 
ha construido el mundo actual, un mundo 
para pocos y con necesidades para muchos. 
La ecología está sesgada por el antropocen-
trismo. La ecología precisamente es en la 
interacción de muchos elementos con múl-
tiples conductas. Esa totalidad le confiere al 
sistema una identidad y evoluciona de esa 
manera a una inestabilidad emergente de 
su propio desarrollo. En este sentido, Ed-
gard Morin (Morin E. , El pensamiento eco-
logizado, 1996-10) desarrolla su concepto 
de “pensamiento ecologizado” diciéndo-
nos que el pensamiento ecologizado nos 
muestra aspectos paradigmáticos en cuen-
to que, por un lado, rompe con el paradig-
ma de la simplificación y disyunción, pero 
a la vez, requiere un paradigma complejo 
de la auto-eco-organización. Al concienti-
zarnos acerca del principio auto-eco-orga-
nizacional complejo, vemos que no se pue-
de separar un ser autónomo de su propio 
hábitat bio-físico. La auto-eco-organización 
propia de los seres vivos significa que la or-
ganización físico-cósmica del mundo exte-
rior está inscrita en el interior de nuestra 
propia organización viviente.

Pensar una ecología desde la compleji-
dad de los sistemas ambientales, es encon-
trar relaciones entre lo biótico, la abiótica 
y el hábitat o ambiente geográfico de las 
especies vivas. (Anunciata Di Salvo, Nick 
Romero y José Briceño, 2009)

La ecología asume una fusión entre los 
biotopos como espacios para el desarrollo, y 
la biocenosis como un conjunto de animales 
y vegetales que conviven, y al experimentar 
relaciones que se conjugan y retro actúan so-
bre sí mismo, organizando el entorno; enton-
ces la ecología es una ciencia de las interac-
ciones organizadoras entre ese biotopo y la 
biocenosis que la habita. (Anunciata Di Salvo, 
Nick Romero y José Briceño, 2009)

En la visión de Salvo y Briseño, la eco-
logía entonces debe responder a los prin-
cipios de los sistemas ecológicos que se 
manifiestan en su organización a través de: 
a- Una interdependencia entre los miem-
bros de una comunidad ecológica con re-
laciones que determinan sus propiedades 
esenciales y la propia existencia de esa co-
munidad; b- Una alta cooperatividad que 
se establece entre sus miembros y que les 
permite evolucionar enfatizando tanto la 
asociatividad como la cooperación, y c- La 
flexibilidad y diversidad que capacitan a 
los ecosistemas de la resiliencia necesaria 
para la supervivencia a las perturbaciones 
y la adaptabilidad a condiciones cambian-
tes. Estos principios de organización de los 
sistemas ecológicos y sus múltiples interre-
laciones entre sus elementos hacen que 
se requiera de una visión compleja de los 
sistemas ambientales. (Anunciata Di Salvo, 
Nick Romero y José Briceño, 2009)

Ilia Prigogine (Prigogine, 1995) carac-
teriza a ese comportamiento complejo con 
el que se organizan los sistemas ambienta-
les por la sensibilidad del sistema ante las 
perturbaciones, y esa posibilidad resiliente 
de acceder a múltiples estados, por la ha-
bilidad que tienen los sistemas ambienta-
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les de escoger entre diferentes caminos 
dependiendo de las condiciones iniciales 
y el aumento de la sensibilidad de percibir 
el ambiente y responder al cambio. Enton-
ces la evolución del sistema en el tiempo 
dependerá de su sensibilidad a la menor 
perturbación. (Anunciata Di Salvo, Nick Ro-
mero y José Briceño, 2009)

Según Edgard Morin, en definitiva, los 
ecosistemas son el producto de la unidad y la 
multiplicidad, es un tejido interdependiente, 
interactivo e inter retroactivo entre el objeto 
de conocimiento y su contexto, entre las par-
tes entre sí; como elementos diferentes que 
constituyen un todo como en la economía, en 
la política, en la sociología, la psicología, etc. 
(Morin citado por (Anunciata Di Salvo, Nick Ro-
mero y José Briceño, 2009)).

En esta transformación de conciencia, 
la economía circular se constituye en una 
multiplicidad de elementos, partes o com-
ponentes, y de la naturaleza de sus interac-
ciones entre los distintos subsistemas que 
lo confirman entre esas partes, elementos 
y componentes; emerge la complejidad 
del sistema productivo siendo sus caracte-
rísticas la no linealidad y estar alejados del 
equilibrio abandonando la racionalidad clá-
sica y reduccionista de una economía lineal 
ambientalmente inconveniente. Al consi-
derar, además, un enfoque sistémico para 
la Economía Circular, esto nos permite una 
perspectiva más útil que otros métodos 
analíticos, debido a que es una manera de 
reflexionar en función de conexiones, rela-
ciones y contexto (Gallopín, 2003). En térmi-
nos socioeconómicos y haciendo uso de la 
definición de sistemas, se puede ver a cada 
una de las entidades sociales como una par-
te del sistema, que se relacionan a través de 
transacciones económicas, flujos de mate-
ria, energía o información, vínculos causa-
les, señales de control, etc.

Para describir adecuadamente su com-
portamiento, es necesario conocer su organi-

zación, la disposición de sus elementos y las 
interacciones o relaciones que se establecen 
entre ellos. Los sistemas pueden estar com-
puestos por elementos materiales o concep-
tuales, dotados de una estructura particular. 
A su vez, todo sistema está situado dentro de 
un cierto entorno o contexto, que lo circunda 
y envuelve absolutamente. Si el sistema es 
abierto, mantiene intercambios con el entor-
no, no así si es cerrado o está aislado.

Gallopín (2003) señala que todos los 
sistemas que tienen existencia material son 
abiertos y mantienen intercambios de ener-
gía, materia e información con su ambiente 
que son importantes para su funcionamien-
to. En consecuencia, el comportamiento de 
un sistema depende no solo del sistema en 
sí mismo, sino también de las variables ex-
ternas que ejercen influencia en él, llamadas 
comúnmente “insumos”. A su vez, el sistema 
genera variables que influyen en el entorno, 
llamados “productos”.

Una economía circular busca recons-
truir capital, ya sea financiero, manufactu-
rado, humano, social o natural. Esto garan-
tiza flujos mejorados de bienes y servicios. 
El concepto sistémico está presente en los 
estudios de la economía circular y la sosteni-
bilidad. En el caso de la economía, los siste-
mas deben plantearse como complejos, ya 
que deben contemplar varios factores en in-
teracción. El mero diseño de las economías, 
sean de libre mercado, planificado o mixto, 
no ofrece ninguna garantía de que el siste-
ma no se destruya. En las nuevas corrientes 
de pensamiento que debaten sobre la eco-
nomía y el medioambiente, se plantea la 
necesidad de un sistema que sea sostenible. 
La búsqueda de la sostenibilidad exige inte-
grar factores económicos, sociales, cultura-
les, políticos y ecológicos (Gallopín, 2003). 
Es necesario abordarlo desde un enfoque 
sistémico, teniendo en cuenta los aspectos 
locales y globales, las necesidades de equi-
dad intergeneracional e intrageneracional 
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y la forma en que se relacionan recíproca-
mente. Sin embargo, los diferentes autores 
siguen discutiendo aún hoy, qué es lo que 
debe sostenerse, concretamente.

En este marco, un sistema es sosteni-
ble si el valor neto del producto obtenido 
no disminuye en el tiempo. En otras pa-
labras, lo producido en el futuro debe ser 
mayor o por lo menos igual a lo producido 
en el presente. En el caso de los modelos 
económicos, se podría darle al producto 
una connotación meramente en términos 
económicos (como puede ser una medida 
monetaria de capital); o ampliar el concep-
to a un agregado de bienestar (incluyendo 
capital natural, manufacturado y social). 
O inclusive, considerar prioridades éticas 
para todas las especies vivas y que se mi-
den en unidades no monetarias.

Por lo tanto, para que el modelo de 
economía circular que se está desarrollan-
do en los últimos años pueda perdurar y 
generar el impacto deseado, debe contar 
con un estudio integral de todos los facto-
res que rodean la vida en la faz de la Tierra, 
que permiten al humano producir y que por 
sobre todas las cosas sea sostenible. Es por 
ello por lo que debe ser entendido como 
un sistema, con un alto grado de compleji-
dad, pero que permite beneficios incalcula-
bles, para esta generación y las futuras.

Pero en los actuales modos producti-
vistas y consumistas se debe considerar una 
transición rápida, justa e inclusiva, evolucio-
nando desde una economía lineal a partir 
del extraer-fabricar-consumir y eliminar, ha-
cia una economía circular basada en proce-
sos metabólicos de ciclos cerrados que sean 
ecoeficientes y sostenibles para garantizar la 
suficiencia de un consumo racional. 

Por ello, la economista Patricia Valero 
(Luis M.; Pérez Lagu Jiménez Herrero, 2019, 
pág. 79) nos persuade en que más que una 
Economía Circular sustentada en un recicla-
do completo habría que plantear una Eco-

nomía Espiral que promueva cerrar muchas 
veces los ciclos de los materiales. Continúa 
en su trabajo sosteniendo que la energía se 
degrada y una vez utilizada, no se puede vol-
ver a reciclar, pero los materiales, en cambio, 
no se degradan y no desaparecen y conclu-
yendo que las energías renovables, sin una 
economía circular, nunca pueden ser una so-
lución para la sostenibilidad planetaria.

Valero (Luis M.; Pérez Lagu Jiménez 
Herrero, 2019, pág. 79) asegura que debe-
mos aceptar el segundo principio de la ter-
modinámica  sabiendo que siempre queda-
ran residuos irreciclables, no todo puede 
reciclarse porque existen límites termodi-
námicos y económicos y siempre quedarán 
residuos irreciclables, ya que los procesos 
económicos materiales se producen en un 
sistema de “bucle en espiral”; para lo cual 
se plantea una nueva lógica de la “circula-
ridad sostenible” que va más allá del uso 
eficiente de los recursos y del “superreci-
clado” porque exige un cambio sistémico 
del modelo económico que sea coherente 
con la finitud de los recursos naturales y 
la suficiencia del consumo racional. Conti-
núa diciéndonos que subyace, además, un 
problema desde la termodinámica que es 
central: es muy fácil mezclar, pero extrema-
damente difícil desmezclar. Es menos cos-
toso destruir que deshacer. Las mezclas, las 
diluciones y las dispersiones, siempre con-
llevan un elevado incremento de entropía: 
Mientras que la naturaleza cierra sus ciclos, 
el Ser Humano los mantiene abiertos.  (Luis 
M.; Pérez Lagu Jiménez Herrero, 2019, pág. 
89) Concluyen en este trabajo en que es 
una gran oportunidad para modernizar la 
economía, potenciando las sinergias, los 
impulsores sistémicos y las innovaciones 
transformadoras en aras de la necesaria 
“desmaterialización”, “desenergización” y 
“descarbonización” del sistema dominan-
te. La economía circular no solo es una so-
lución ambiental alternativa al insostenible 
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modelo lineal, sino una opción socioeconó-
mica, ecoeficiente y generadora de empleo 
que resulta prioritaria para avanzar en la 
transición hacia la sostenibilidad global.

La necesidad de una relación 
distinta con el planeta

El sociólogo Jeremy Rifkin propone que la 
globalización se ha terminado y que aho-
ra debemos pensar en términos de una 
“Glocalización”, ya que necesitamos so-
luciones glocales para desarrollar infraes-
tructuras energéticas, de comunicación, 
de transporte y de logística, a partir de las 
tecnologías. (Rifkin, 2020)

Tenemos que pensar de forma radical-
mente distinta y debemos comenzar por or-
ganizar nuestra economía, nuestra sociedad, 
nuestros gobiernos, y por cambiar la forma de 
ser en este planeta. (Rifkin, 2020)

Pero hoy, estamos utilizando una Tierra y 
media para sostener los estándares de vida de 
los países del “primer mundo”6  , y esto sigue 
siendo así porque mientras algunas sociedades 
viven la opulencia gastando los recursos natu-
rales, otras sociedades viven en la indigencia, 
en la escasez y la carencia de los recursos que 
consumen en la otra que vive displicentemente. 
En palabras de Edgar Morin: Hemos llegado al 
momento histórico en que el problema ecoló-
gico nos demanda tomar conciencia a la vez de 
nuestra relación fundamental con el cosmos y 
de nuestra extrañeza. Toda la historia de la hu-
manidad es una historia de interacción entre la 
biosfera y el hombre. El proceso se intensificó 
con el desarrollo de la agricultura, que ha mo-
dificado profundamente el medio natural. Cada 
vez más, se ha creado una especie de dialógica 
(relación a la vez complementaria y antagonis-
ta) entre la esfera antroposocial y la biosfera.

… Desde ahora, la conciencia ecológica 
requiere un doble pilotaje: uno, profundo, 

6 La expresión primer mundo hace referencia a aquellos paí-
ses que han logrado un muy alto grado en el índice de desa-
rrollo humano e IDH ajustado por desigualdad, disfrutan de 
los más altos estándares de vida posibles, gracias a una bue-
na sanidad, esperanza de vida y calidad de los servicios.

que viene de todas las fuentes inconscientes 
de la vida y del hombre, y otro, que es el de 
nuestra inteligencia consciente (Morin E. , El 
pensamiento ecologizado, 1996-10).

Ese cambio climático a raíz del calen-
tamiento global y las emisiones de CO2, al-
tera el ciclo del agua, y somos un planeta 
de agua donde nuestros ecosistemas han 
evolucionado gracias al agua, ya que esta 
nos permite vivir y desarrollarnos.

Por ejemplo, por cada °C de tempe-
ratura que aumenta por las emisiones de 
CO2 y por gases de efecto invernadero, la 
atmósfera absorbe un 7 % más de la hume-
dad del suelo, humedad que se convierte 
en precipitaciones que dado el calenta-
miento es forzada a caer más rápidamen-
te y concentrada, provocando catástrofes 
relacionadas con el agua: inundaciones, 
copiosas nevadas, sequías e incendios hu-
racanes en las costas, etc. (Rifkin, 2020)

Los factores emergentes para conside-
rar, como el cambio climático que provoca 
movimientos de población humanas y de 
otras especies; y otros factores que la vida 
animal y la vida humana se acercan cada 
día más a consecuencia de la emergencia 
climática (deforestación de los hábitats, 
migración de especies, etc.), y por ello los 
virus viajan juntos. (Rifkin, 2020); sin lugar 
a duda otro impacto de la globalización que 
tiene que ver con nuestro sistema de abas-
tecimiento alimentario ha influido en la cri-
sis del coronavirus. A propósito de esto, Ed-
gar Morin nos dice: La propagación de los 
virus está ligada a la agricultura industrial 
masiva y, especialmente, a la industrializa-
ción de la ganadería. La política de desfo-
restación también provoca la aparición de 
enfermedades. La frecuencia de las epide-
mias puede aumentar si no frenamos el ne-
gocio agrario, que tiende a acaparar las tie-
rras de los países más pobres y el mercado 
alimentario a escala mundial. Además de 
su impacto nefasto sobre el medioambien-
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te, la globalización provoca una pérdida de 
soberanía y de  autonomía económica de 
los Estados. (Morin E. , Cambiemos de vía. 
Lecciones de la pandemia, 2020)

La primera revolución industrial de 
hace doscientos años tuvo como base los 
combustibles fósiles y la explotación de los 
recursos de la tierra, comenzando así la se-
rie del cambio climático, y cambiando así 
nuestra manera de hacer las cosas. Con la 
segunda revolución industrial que intensifi-
có ese cambio climático hoy está en su fase 
final. Podemos hablar de la tercera revolu-
ción industrial y hablar de la revolución di-
gital, pero para ello es necesario desarrollar 
la infraestructura necesaria para lograrlo.

Esta revolución industrial debe traernos 
nuevos medios de comunicación, energías, 
medios de transportes y nuevos sistemas 
logísticos. La revolución en comunicación la 
trae Internet, como en su momento lo fue la 
imprenta y el telégrafo en la primera revolu-
ción del siglo XIX; o bien, el teléfono, la radio 
y la televisión en la segunda revolución indus-
trial del siglo XX. (Rifkin, 2020)

Hoy hablamos de la integración de la 
Internet, del conocimiento de la Internet 
de la energía y la Internet de la movilidad 
para crear la Internet de la tercera revolu-
ción industrial. Estas tres tecnologías que 
convergen en la Internet de las cosas que 
reconfigura la forma en que se gestiona 
toda la actividad en el siglo XXI. Esa nueva 
era llamada “glocalización” está atravesa-
da por un paradigma de lo vincular virtual 
entre las personas y una nueva manera de 
trascender en la ubicuidad.

Y al mismo tiempo, las tecnologías cero 
emisiones son una excepcional oportunidad 
para que avancemos en los conceptos de la 
economía circular, ya que esas tecnologías se-
rán tan baratas que nos permitirán crear coo-
perativas o negocios tanto físicos como vir-
tuales donde las grandes empresas podrían 
desaparecer o continuar siendo subsidiarias 

de pequeñas y medianas empresas locales 
conectadas por todo el mundo; unas prove-
yendo de redes para trabajar juntas en lugar 
de competir entre ellas, y en este sentido 
vemos como en la primera y segunda revolu-
ción las infraestructuras fueron desarrolladas 
en forma centralizada y en esta tercera revo-
lución se desarrollan infraestructuras inteli-
gentes para unir al planeta de manera glocal, 
distribuida y con redes abiertas.

Con una infraestructura inteligen-
te, democrática, distribuida, glocal y de 
red abierta, los millennials7 reclaman una 
emergencia climática hacia un New Green 
Deal en una protesta planetaria, ya que dos 
generaciones se ven amenazadas como es-
pecie. (Rifkin, 2020)

Continúa el autor diciéndonos que las 
tecnologías cero emisiones son una excep-
cional oportunidad para que avancemos en 
los conceptos de la economía circular, ya 
que esas tecnologías serán tan baratas que 
nos permitirán crear cooperativas o nego-
cios tanto físicos como virtuales donde las 
grandes empresas podrían desaparecer o 
continuar siendo subsidiarias de pequeñas y 
medianas empresas locales conectadas por 
todo el mundo; unas proveyendo de redes 
para trabajar juntas en lugar de competir 
entre ellas, y en este sentido vemos como 
en la primera y segunda revolución las in-
fraestructuras fueron desarrolladas en for-
ma centralizada y en esta tercera revolución 
se desarrollan infraestructuras inteligentes 
para unir al planeta de manera glocal, distri-
buida y con redes abiertas. Con una infraes-
tructura inteligente, democrática, distribui-
da, glocal y de red abierta, los millennials8 
reclaman una emergencia climática hacia un 
New Green Deal en una protesta planetaria, 

7 La generación Y, también conocida como generación del 
milenio —del inglés millennial generation—, es la cohorte 
demográfica que sigue a la generación X y precede a la ge-
neración Z. 
8 La generación Y, también conocida como generación del 
milenio —del inglés millennial generation—, es la cohorte 
demográfica que sigue a la generación X y precede a la ge-
neración Z.
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ya que dos generaciones se ven amenaza-
das como especie. (Rifkin, 2020)

En este sentido, el empresario Bill Gates 
en su libro Como evitar un desastre climá-
tico, ofrece una descripción de los desafíos 
a los que nos enfrentamos. Aprovechando 
sus conocimientos en innovación y en lo 
que supone introducir nuevos conceptos en 
el mercado, nos detalla cuáles son los cam-
pos en los que la tecnología ya está ayudan-
do a reducir las emisiones, cómo y cuándo 
se logrará que la tecnología actual sea más 
eficaz, dónde necesitamos dichos avances y 
quiénes están trabajando en estas mejoras 
tan necesarias. (Gates, 2021)

En este sentido, traza un plan práctico 
y específico para llegar a las cero emisiones, 
tanto con políticas gubernamentales como a 
título personal, implicando así a gobiernos, a 
empresas y a nosotros mismos en esta crucial 
misión; pero también advierte que, cumplir 
el objetivo de las cero emisiones no será una 
tarea sencilla, pero sí está a nuestro alcance si 
seguimos sus pautas. (Gates, 2021)

En una línea similar, Jeremy Rifkin (Ri-
fkin, 2010) (Rifkin, 2019) nos dice que, si 
bien el Green New Deal se ha convertido 
en una sensación de la noche a la mañana 
dentro de los círculos activistas, también 
está ganando peso como movimiento pa-
ralelo dentro de la comunidad empresarial 
global y va a sacudir los cimientos de la so-
ciedad en los próximos años. 

Los sectores clave que conforman la in-
fraestructura de la economía mundial se están 
desvinculando rápidamente de los combusti-
bles fósiles y están apostando por las energías 
solar y eólica. Asimismo, estudios recientes 
han dado la voz de alarma sobre la posibilidad 
de que el abandono de las viejas energías del 
siglo XX por las nuevas energías verdes más 
baratas del siglo XXI dé lugar a un billón de 
activos varados, creando así una burbuja de 
carbono que probablemente explote en 2028 

y que llevaría al colapso de la civilización de los 
combustibles fósiles. (Rifkin, 2010).

Rifkin (Rifkin, 2010) (Rifkin, 2020) sos-
tiene que el mercado ya está dando señales 
de dicho cambio y cada gobierno tendrá que 
seguir al mercado o enfrentar las consecuen-
cias. Los gobiernos que lideren la ampliación 
de una nueva infraestructura verde con cero 
emisiones de carbono y creen nuevas opor-
tunidades de negocio, así como el empleo 
que las acompañan, se mantendrán a la 
vanguardia. Los demás estarán condenados. 
La concurrencia de una burbuja de activos 
de combustibles fósiles varados y una nue-
va visión política en clave verde abre la po-
sibilidad de un cambio de paradigma global 
masivo hacia una era ecológica post-carbo-
no. Todo ello con la esperanza de impedir a 
tiempo que un aumento de la temperatura 
del planeta nos lleve al borde del colapso 
por el cambio climático.

En este sentido, ante este cambio de 
paradigma en nuestros pensamientos, Ed-
gard Morin (Morin E. , El pensamiento eco-
logizado, 1996-10) reflexiona un cambio 
de paradigma en la concepción de nuestra 
mirada hacia la naturaleza, reflexionando 
acerca de que los problemas fundamentales 
son planetarios, y que tarde o temprano se 
constituyen una amenaza de orden planeta-
rio sobre la humanidad. Debemos pensar en 
términos planetarios no solamente con res-
pecto a los males que nos amenazan, sino 
también con respecto a los bienes ecológi-
cos, biológicos, culturales y servicios eco-
sistémicos que debemos salvaguardar. Esta 
toma de conciencia ecológica nos obliga a 
no abstraer nada del horizonte global, a pen-
sarlo todo en la perspectiva planetaria.

La verdad es que las civilizaciones que se 
llaman desarrolladas nos encontraron con un 
profundo subdesarrollo en términos cultura-
les, morales y humanos. La palabra desarrollo 
debe entonces adquirir una mayor compleji-
dad de concepción y de sentidos; debe llevar-
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nos a dar la posibilidad de un pensamiento 
ecologizado al integrar una mirada ecológica, 
un desarrollo social y un desarrollo humano 
atravesado por ese pensamiento ecologizado 
y una política planetaria.

La ONU intentó regular con garantías 
internacionales los contextos conflictivos de 
nuestro planeta, pero hay problemas funda-
mentales que debemos abordar. El subdesa-
rrollo tanto en lo material técnico y económi-
co, como en lo psíquico, lo moral e intelectual; 
todos estos subdesarrollos son fuente de más 
subdesarrollo, pobreza y barbarie.

Pero estas ideas requieren de una re-
forma de las instituciones que configuran 
estos entramados de poder, pero en la 
misma medida, se requiere fundamental-
mente una reforma de pensamientos e in-
teligencia en la dirección del pensamiento 
ecologizado. Morin nos dice: no es posible 
reformar las instituciones sin haber refor-
mado previamente las inteligencias, pero 
no es posible reformar las inteligencias si 
no se han reformado previamente las insti-
tuciones. (Morin E. , 2002)

En este sentido, para lograrlo, Morin 
(2002) plantea construir una política multi-
dimensional del hombre, contemplando las 
múltiples realidades, desde la infra política 
que implica partir de la sobrevivencia, hasta 
una supra política que eleve las metas del 
hombre y trasciendan en una política integral 
que lo lleve a contemplar sus verdaderas ne-
cesidades y aspiraciones en este mundo.

El caso de la COVID-19 nos alerta al res-
pecto; cuanto más globales son los aconte-
cimientos, y cuanta más interdependencia 
tienen unos de otros, comienzan a darse en 
los fenómenos planetarios una utópica sen-
sación de unidad del mundo.

Hay una política planetaria que es he-
redera del internacionalismo, pero también 
deberá pensarse en una globalización que 
avanza en la unificación de los negocios del 

mundo; esa globalización que quiere hacer 
del mundo un solo Estado.

Para Morin (2002), hoy en día en la po-
lítica, no contamos con los fermentos nece-
sarios y estamos carentes de estructuras; es 
una política con humanidad, pero sin con-
tornos, una política difusa y sin reglas claras 
para el juego de la gran política.

En la provisión de las vacunas tenemos 
un espejo que nos refleja las mezquindades 
y los juegos de poder, la geopolítica y los in-
tereses económicos. Los gobiernos deberían 
exigir la exención de patentes de métodos 
de diagnóstico, tratamientos y vacunas para 
tratar la COVID-19 mientras dure la pande-
mia, en tanto que muchas de las herramien-
tas médicas que se están desarrollando han 
recibido financiamiento público en su etapa 
de investigación. Pero más allá de esto, las 
compañías farmacéuticas buscan patentar-
las, controlar el precio y la producción.

Pero, además, parafraseando a Mo-
rin (Morin E. , 2020), la pandemia nos ha 
revelado que la administración pública de 
los estados está atravesada por los lobbies 
financieros que solo pueden disminuirse si 
se reduce su poder de negociación frente a 
esos estados. Una medida en este sentido, 
son procesos de desburocratización para 
descentralizar y desjerarquizar la toma de 
decisiones que demoran, privan y debili-
tan las iniciativas. Esa burocracia limita las 
responsabilidades personales en una dico-
tomía decisor-ejecutor que inhibe la res-
ponsabilidad y la solidaridad individual, y se 
diluye, de esta manera, a la responsabilidad 
y solidaridad colectiva, generando entonces, 
un desinterés en todo lo que no es del sector 
al cual el individuo está abocado.

Esta lógica reduccionista y disyuntiva 
para atender los asuntos públicos desde 
la especialización de cada uno de sus inte-
grantes, se traduce en un accionar lento y 
pesado para quienes necesitan un servicio 
público de rápida resolución y atención, 
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por lo cual cualquier organización necesita 
reorganizarse para emplear más eficiente-
mente sus recursos y aptitudes.

Edgar Morin (2020) nos propone una 
administración desprovista de centro, des-
jerarquizada, y sin competencias formu-
ladas desde la especialización, donde se 
reorganiza para construir un centrismo y 
policentrismo, una jerarquía y poliarquías 
con agentes pluricompetentes, donde se 
asocian en uno mismo en la toma de de-
cisiones; tanto sus competencias como 
UN especialista embebido de sus prácticas 
policompetentes. Una reforma reorganiza-
cional que restaure las responsabilidades y 
solidaridades entre sus agentes y quienes 
toman decisiones. Morin dice:

La verdadera reforma de la Adminis-
tración Pública no puede ser al aislado. 
Exigen que se restaure responsabilidad 
y solidaridad, no solo entre sus agentes 
y entre quienes toman las decisiones, 
sino también en la sociedad. En otras 
palabras, la reforma de las administra-
ciones no se puede realizar plenamen-
te más que dentro de un complejo de 
transformaciones humanas e históricas 
que incluyan otras reformas… (Morin E., 
2020, págs. 54-55)

No se trata solo de resolver los aspectos 
que tienen que ver con la producción material, 
y con resolver las relaciones de producción; 
sino que la verdadera acción transformadora 
debería ejercerse sobre las pasiones humanas 
y replantearse así, los problemas en todos los 
frentes que impactan en el ser humano.

conclusiÓn

Mientras que la primera revolución indus-
trial cambió nuestra manera de hacer las 
cosas y a medida que la segunda revolu-
ción industrial cambió nuestra manera de 
comunicarnos de forma más ágil y veloz; la 
tercera revolución industria y digital cam-
bió nuestra manera de trascender, ya que 

hablamos de un cambio de paradigma 
vincular. Convivimos con un vínculo físico, 
y ahora convergemos en una trascenden-
cia virtual y ubicua; pero a través de estas 
tecnologías nos permitimos integrarnos en 
un nuevo marco de relaciones económicas 
que es posible aprovechar.

La COVID-19 nos sumió en la urgencia 
de una transformación de conciencia, es 
imperativo resolver el problema económico 
de la producción. Una propuesta alternati-
va se manifiesta en términos del modelo de 
economía circular, que se constituye en una 
multiplicidad de elementos, partes o com-
ponentes, donde emerge la complejidad de 
los sistemas productivos, pero con caracte-
rísticas de no linealidad para estar alejados 
del equilibrio, abandonando la racionalidad 
clásica y reduccionista de una economía li-
neal ambientalmente inconveniente.

Siendo así dos modelos de producción 
en conflicto: por un lado, un modelo lineal, 
conservador y reproductor que prefiere 
mantener el statu quo; y, por otro lado, un 
modelo circular que actúa con efervescencia 
y lo cuestiona hasta llegar a convertirse en 
una fuerza insurgente que produce fluctua-
ciones y resistencias, con consecuencias im-
predecibles con grandes cambios respecto 
del modelo y estado anterior. Precisamente 
se hace imprescindible un new deal ecoló-
gico-económico que recupere el empleo, el 
consumo y el nivel de vida. 

Hoy hablamos de la integración de la 
Internet, del conocimiento de la Internet de 
la energía y la Internet de la movilidad para 
crear la Internet de la tercera revolución in-
dustrial, la digital. Estas tres tecnologías que 
convergen en la Internet de las cosas que re-
configura la forma en que se gestiona toda 
la actividad en el siglo XXI. 

Y la política está ahí, pero cada vez más 
limitada para generar los cambios transfor-
macionales sociales que se necesitan. Una 
limitación que surge en las íntimas interde-
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pendencias económicas y en la competen-
cia internacional; hoy, en definitiva, la polí-
tica tiende a reducirse a la mera gestión de 
los recursos, de los problemas económicos 
y de las necesidades humanas; pero no se 
ocupa de una verdadera transformación 
que nos invite y alimente nuestros sueños, 
nuestras metas y esperanzas.

Es imprescindible abrir el pensamiento y 
transitar hacia otros espacios y tiempos don-
de el diálogo, la voluntad de comprensión y 
de conocimiento que se gesta en liderazgos 
colaborativos, hagan posible diseñar y cons-
truir las alternativas, generar comprensión, la 
interacción humana, la búsqueda y construc-
ción de significados, la posibilidad de la políti-
ca como parte y sustento de la vida. 

Internet facilita que circulen ideas 
emancipadoras, innovadoras, que permi-
ten a las personas conquistar una concien-
cia planetaria, derivada precisamente de 
un mundo que ha roto las fronteras, y que, 
poco a poco, configuran el surgimiento de 
una nueva ciudadanía planetaria.
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Resumen

La economía argentina se caracteriza por sucesivos periodos de inestabilidad marcada en las 
principales variables macroeconómicas lo que suscita la generación de un contexto volátil don-
de la incertidumbre enmarca cualquier toma de decisión económica y financiera. Este contexto 
es particularmente nocivo para los negocios de las empresas pequeñas y medianas, quienes 
encuentran serios inconvenientes para lograr rentabilidad económica del negocio, generando 
a posteriori estrangulamientos en el giro financiero, todo lo cual puede afectar la capacidad 
de la PYME para continuar operativa durante estos ciclos económicos. Este trabajo de inves-
tigación tiene como objetivo plantear el abordaje de uno de los principales factores de riesgo 
que impactan en la actualidad argentina sobre la rentabilidad financiera del negocio: el Riesgo 
Cambiario y analizar la utilización de los mercados de futuros como herramienta indispensa-
ble para morigerar el impacto sobre el patrimonio y los resultados económicos y financieros 
de una PYME argentina, enmarcando dicho análisis en un contexto de incertidumbre como el 
suscitado a partir de la Pandemia.

Palabras clave: Incertidumbre, Variables Macroeconómicas, Herramientas Financieras, Empre-
sas Pymes, Mercado de Futuros. Incertidumbre, Variables Macroeconómicas, Herramientas Fi-
nancieras, Empresas Pymes, Mercado de Futuros.

Abstract

The Argentine economy is characterized by successive periods of marked instability in the 
main macroeconomic variables, which gives rise to the generation of a volatile context where 
uncertainty frames any economic and financial decision-making. This context is particularly 
harmful for the businesses of small and medium-sized companies, who find serious incon-
veniences to achieve economic profitability of the business, subsequently generating bottle-
necks in the financial turn, all of which can affect the ability of the SME to continue operating 
during these business cycles. This research work aims to propose the approach of one of the 
main risk factors that currently impact Argentina on the financial profitability of the business: 
the Exchange Risk and analyze the use of futures markets as an essential tool to moderate 
the impact. on the assets and economic and financial results of an Argentine SME, framing 
said analysis in a context of uncertainty such as that caused by the Pandemic.

Key words: Uncertainty, Macroeconomic Variables, Financial Tools, SMEs, Futures Market. 
Uncertainty, Macroeconomic Variables, Financial Tools, SMEs, Futures Market.
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Si hubiera que describir el escenario 
de la economía argentina con un solo 
adjetivo, muy posiblemente habría 

consenso en una palabra: volátil. Los vai-
venes económicos y políticos que caracte-
rizan el desarrollo de nuestro país, presen-
tan un contexto complejo y sumamente 
desafiante para los agentes económicos 
que operan e interactúan en él, tanto em-
presas como particulares, suponiendo un 
severo condicionante para su desarrollo 
sustentable a mediano y largo plazo.

En el presente artículo, se analizará, 
en primer lugar, las características que 
definen a un escenario de incertidumbre 
desde el punto de vista económico y de 
sus principales variables macro y cómo 
influyen en el desenvolvimiento operativo 
y financiero de las Pequeñas y Medianas 
Empresas según definición del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo de la Nación 
(2020) (en adelante “pymes” 1, motor fun-
damental de la economía argentina e in-
tentaré posteriormente enfocar el estudio 
en el riesgo cambiario y la  utilización de 
los mercados de futuros como herramien-
ta indispensable para lograr una exitosa 
gestión económico-financiera.

La elección del enfoque de estudio en 
las pymes no es azaroso, sino que responde 
a una realidad en cuanto a la importancia de 
las mismas para el andamiaje económico de 
Argentina, aportando significativamente a la 
generación de valor, empleo y riqueza.  

ESCENARIO ECONÓMICO INCIERTO: 
SUS CARACTERÍSTICAS

La economía argentina se ha caracterizado 
históricamente por la volatilidad y fragilidad 
de sus principales variables macroeconómi-
cas, incluyendo dentro de dicho conjunto a 
la variación del Producto Bruto Interno, el 
1 En Argentina, se consideran Pymes aquellas empresas que 
se ubiquen dentro de determinados parámetros de Factu-
ración y cantidad de empleados, determinados para las 
siguientes categorías: Agro, Comercio, Construcción, Indus-
tria y Minería y Servicios, mediante Resolución Nº 69/2020 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Tipo de Cambio, la Tasa de Inflación y la Tasa 
de Interés de referencia.

Esta situación genera un contexto ines-
table y sumamente desafiante para el cre-
cimiento de las pymes, en muchos casos, 
impidiendo su desarrollo y deteriorando 
fuertemente la capacidad de generación de 
rentabilidad y creación de valor.

Analizando de manera paulatina cada 
una de las variables arriba mencionadas y 
su evolución y situación actual, permite ir 
comprendiendo el efectivo nocivo que ge-
neran en la consecución de un crecimiento 
sostenible de la economía pyme.

En primer lugar, con respecto a la va-
riación del Producto bruto interno (PBI), la 
Argentina se caracteriza por sus vaivenes y 
ciclos con mucha dispersión en el compor-
tamiento del PBI, recorriendo períodos de 
crecimiento a “tasas chinas” como podría-
mos definir a los años 2003 a 2007 y etapas 
de estancamiento o recesión, redundando 
en fuertes caídas de la actividad económi-
ca, situación que se observa desde 2008 
al presente. Esto plantea para las pymes la 
imposibilidad de estimar razonablemente la 
demanda futura sobre sus productos y servi-
cios, dificultando la construcción de resulta-
dos económicos y financieros proyectados, 
todo lo cual lleva al empresario pyme, en 
muchas ocasiones, a decidir la ejecución de 
sus proyectos de inversión basándose en el 
factor “intuición”, lo cual se traduce a pos-
teriori en situaciones de estrangulamiento 
financiero producto del descalce de fondos 
generados por la decisión y en la consecuen-
te destrucción de valor para la pyme, hecho 
que, a todas luces,  se evitaría con una co-
rrecta y oportuna formulación y evaluación 
del proyecto involucrado en la decisión. 

En segundo lugar, respecto al compor-
tamiento del Tipo de Cambio, claramente 
encontramos aquí otra variable cuya evo-
lución impacta notoriamente en el esce-
nario económico para las pymes. Nuestro 
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país no ha logrado todavía contar con una 
moneda de curso legal que sea visualiza-
da por los agentes económicos como res-
guardo de valor y ello genera constantes 
presiones sobre el tipo de cambio, lo cual 
para un país con inconvenientes estructu-
rales para generar ingresos de divisas pre-
supone la generación de crisis cambiarias 
que, históricamente han culminado con 
procesos devaluatorios de la moneda local. 
Esto plantea para las pymes una dificultad 
importante para poder analizar y definir 
inversiones en Bienes de capital o insumos 
dolarizados, a raíz de no poder estimar con 
certeza el importe en pesos que deberán 
afrontar oportunamente.

Como se dijo anteriormente, se pro-
fundizará a lo largo de este trabajo como 
utilizar el Mercado de Futuros de Dólar y la 
Teoría de Paridad de Tasas de Interés para 
intentar resolver este limitante.

En tercer lugar, respecto a la Tasa de 
Inflación, encontramos en este punto, otra 
variable macroeconómica cuyo comporta-
miento influye negativamente en el desem-
peño económico y financiero de la pyme, 
sobre todo en cuanto a la compresión de sus 
márgenes de rentabilidad. Es dable mencio-
nar que nuestro país convive desde hace 
más de una década con niveles de inflación 
superiores al 20/25 %, lo que conlleva un 
deterioro del poder adquisitivo de la mone-
da local y por añadidura, una distorsión de 
los precios relativos de la economía. Esto 
afecta a la pyme producto del incremento 
sobre sus costos fijos, situación que redun-
da en una desmejora de sus márgenes bruto 
y operativo, dado que no siempre pueden 
trasladar a precios dichos incrementos. 

En último lugar, debemos mencionar a la 
variable del nivel de Tasa de Interés de refe-
rencia de la economía. Claramente, nuestro 
país no cuenta con un mercado bancario y 
de capitales profundo, lo cual repercute en la 
escasez de financiamiento para las pymes a 

la hora de analizar alterativas para cubrir los 
requerimientos de inversión de sus proyec-
tos, máxime en un contexto donde el nivel 
de tasas de interés es una variable de política 
monetaria a través de la cual el Banco Central 
de la República Argentina busca contener las 
demandas inflacionarias y cambiarias. Esto 
ha generado un encarecimiento del crédito y 
un corrimiento del sector privado de la oferta 
de crédito, repercutiendo en el costo del fi-
nanciamiento para la pyme, que en muchas 
ocasiones se torna antieconómico y produce 
una situación de desventaja financiera, des-
truyendo valor para la misma. 

EL RIESGO CAMBIARIO
En el apartado anterior, se han recorrido 
las principales variables macroeconómicas, 
analizando su condición en nuestro país y 
el impacto que genera en las pymes, la vo-
latilidad en su comportamiento.

En este capítulo, se profundizará sobre el 
riesgo subyacente de concertar operaciones 
en moneda extranjera en Argentina, particu-
larmente en contextos de incertidumbre.

López Dumrauf (2010) sostiene que es 
notorio como el deterioro de la moneda lo-
cal frente a monedas extranjeras, principal-
mente el Dólar de Estados Unidos, reper-
cute negativamente en las inversiones de 
Bienes de Capital que las pymes precisan 
para sostener o mejorar su capacidad pro-
ductiva, en virtud de no poder presupues-
tar con certeza que valor deberán afrontar 
en moneda local para dicha inversión.

Adicionalmente, la política económica 
argentina adolece de un problema recurren-
te que se observa en los momentos previos 
a movimientos bruscos del tipo de cambio, 
que es el atraso cambiario. Esto implica que la 
autoridad monetaria (Banco Central de la Re-
pública Argentina, en adelante “BCRA”) con-
valida tasas de devaluación mensuales por 
debajo de la inflación registrada, generando 
una situación de atraso en el tipo de cambio 
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con el consecuente encarecimiento de los 
bienes transable de la economía medidos en 
Dólares, la disminución del saldo de balanza 
comercial y, por sobre todo, la percepción en 
los agentes económicos de que el dólar ofi-
cial se encuentra “barato”, hecho que le agre-
ga mayor presión al Tipo de Cambio.

A modo ejemplificativo observemos 
la siguiente tabla (a la derecha), en donde 
surge con claridad el desfasaje producido 
durante el presente año 2021 entre la Tasa 
de Inflación mensual y la devaluación con-
validada por el BCRA. Por mismo período.

Por último, las restricciones impues-
tas por la autoridad monetaria para la 
compra-venta de moneda extranjera en el 
Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), 
han generado el surgimiento de tipos de 
cambios alternativos, fundamentalmente a 
través del Mercado de Capitales, vía com-
pra-venta de bonos (Dólar MEP) o Certifica-
dos representativos acciones de empresas 
extranjeras (Dólar cable). En la actualidad, 
entre los tipos de cambio alternativos y el 
tipo de oficial, existe una brecha que ori-
lla el 100 %, situación que torna muy difi-
cultosa para la pyme la presupuestación y 
concertación de operaciones en moneda 
extranjera, dada la pérdida de referencia 
en materia cambiaria.

Este contexto, aquí descripto, configura, a 
todas luces, una situación de extrema incerti-
dumbre para las pymes argentinas, debilitan-
do su capacidad para proyectar económica y 
financieramente el negocio y, sobre todo, po-
der darle previsibilidad, característica ineludi-
ble para tomar decisiones de inversión.

EL MERCADO DE FUTUROS EN 
ARGENTINA

El mercado de futuros en Argentina se de-
sarrolla bajo la fusión de dos mercados, 
anteriormente separados, a saber, el Mer-
cado a Término de Buenos Aires (MATBA) 
y el Rosario Futures and Enchanges (RO-

FEX). Se trata de uno de los mercados más 
líquidos de Latinoamérica, en donde pue-
de operarse distintos contratos de futuros, 
sobre monedas (dólares y yuanes), sobre 
energía (Petróleo), sobre metales (Oro), 
sobre Índices y acciones y sobre Commo-
dities (Soja, Maíz, Trigo).

Es menester, en este punto, recordar 
a Lamothe (2003) respecto a la concep-
tualización de los Contratos de Futuros, 
los cuales se definen como derivados fi-
nancieros que establecen para las partes 
una obligación para comprar o vender un 
activo determinado en una fecha futura 
a un precio pactado. A propósito, agrega 
Pasquali (2011) que, dichos contratos se 
denominan “contratos estandarizados” 
dado que presentan dos características 
fundamentales para los agentes económi-
cos que acceden a ellos. En primer lugar, 
se destaca el hecho de que todas las cláu-
sulas del contrato (Activo subyacente, ta-
maño del contrato, cotización, moneda de 
negociación, meses del contrato, fecha de 
vencimiento, calidad del activo y forma de 
liquidación) están estipuladas de antema-

meses
inflaciÓn en 

ars
devaluaciÓn 
ars / usd

ene-21 4,00% 3,80%

feb-21 3,60% 2,90%

mar-21 4,80% 2,40%

abr-21 4,10% 1,70%

may-21 3,30% 1,20%

jun-21 3,20% 1,10%

jul-21 3,00% 1,00%

ago-21 2,50% 1,10%

sep-21 2,80% 1,00%

oct-21 3,50% 1,00%

nov-21 3,50% 1,00%

dic-21 3,50% 1,00%

Total 41,80% 19,20%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
Para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
2021, estimación propia.
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no y no pueden ser alteradas por las par-
tes. En segundo lugar, se destaca el hecho 
de que los participantes del contrato no 
asumen riesgo de contraparte, dado que 
el propio mercado actúa como compensa-
dor y garante de las operaciones. 

Estas dos características presentadas 
precedentemente, representan puntos cla-
ves para generar un ecosistema de confian-
za en las agentes pymes que buscan cana-
lizar y gestionar sus riesgos operaciones a 
través de los mercados de futuros.

A continuación, se trabajará exclusi-
vamente los contratos de futuros de Dó-
lar, como herramienta necesaria para la 
cobertura por parte de las pymes del ries-
go cambiario.

CONTRATOS DE FUTUROS DE DÓLAR
De acuerdo a Matba/Rofex (2021), los con-
tratos de Dólar Futuro que se negocian en 
dicho ámbito permiten a los participantes 
realizar operaciones de coberturas sobre 
sus flujos de fondos a partir de la compra 
o venta de dichos contratos en las distin-
tas posiciones ofrecidas. Siguiendo nueva-
mente a Pasquali (2011), como caracterís-
ticas generales, se puede mencionar que 
se trata de contratos estandarizados, tal lo 
explicado en al apartado anterior, en don-
de cada contrato equivale a USD 1.000 y 
se negocian para cada uno de los próximos 
doce meses calendario, resolviéndose los 
mismos por liquidación de diferencias. Por 
lo tanto, una pyme que precise eliminar el 
riesgo cambiario sobre su flujo de fondos, 
producto, por ejemplo, de la concertación 
de una operación de importación, puede 
acceder a este mercado a cubrir la canti-
dad de dólares que requiere disponer y de 
esa manera, otorgar certeza a sus proyec-
ciones económicas y financieras.

Como se mencionó en el párrafo ante-
rior, estos contratos presentan cotización 
para cada mes calendario hasta un plazo 

de doce meses hacia delante, venciendo 
el último día hábil bancario de cada mes. 
A la hora analizar las distintas posiciones 
de los contratos y a fines de comprender 
el posicionamiento que está tomando el 
mercado, resulta menester comprender 
algunos conceptos útiles para el análisis 
de los contratos de futuros, a saber:

• VOLUMEN: cantidad de contratos tran-
sados en un día.

• CONTRATO ABIERTO: aquella opera-
ción concertada que no está vencida ni 
ha sido cancelada por la realización de 
una operación inversa

• INTERÉS ABIERTO: es la suma de todos 
los contratos abiertos y disponibles 
para operar.

• PRECIO DE AJUSTE: es el precio que 
determina el mercado a partir del cual 
se pagan y cobran las diferencias de 
cotización de las posiciones abiertas. 
Lo determina la Mesa de Operación 
de ROFEX e intenta reflejar la dinámica 
del mercado en esa jornada.

• CIERRE DE LA POSICIÓN: cancelación de 
un contrato mediante la realización de 
la operación inversa a la inicial (si estoy 
comprado vendo y viceversa) o bien, es-
perando al vencimiento del mismo.
De estos conceptos vertidos, surge 

como prioritario para el análisis el concep-
to de Interés Abierto, el cual representa el 
mejor indicador para poder medir la liqui-
dez de cada posición. Y permite determinar 
en qué vencimientos se está concentrando 
el movimiento del mercado.

Adicionalmente, la comparación de la 
cotización futura del Dólar para cada una de 
las posiciones de los contratos, en compa-
ración con el Tipo de Cambio de referencia 
utilizado por el Matba-Rofex, el Dólar Ma-
yorista Comunicación A 3500 BCRA, per-
mite calcular y determinar la Tasa Implicita 
de Devaluación, tanto en términos directos 
como anualizados, indicador muy útil para 
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los agentes económicos al momento de 
analizar las expectativas devaluatorias que 
está avizorando el mercado.

El cálculo de esta Tasa Implícita permi-
te ir monitoreando y convalidando contra 
la política de la autoridad monetaria el des-
lizamiento previsto del Tipo de cambio y a 
partir de ahí, y como presentaremos en el 
próximo apartado, ir armando posiciones 
de cobertura o especulativas de tipo de 
cambio a futuro.

En el cuadro que se encuentra en la par-
te de abajo, se puede observar, para cada una 
de las posiciones listadas de contratos de fu-
turos de Dólar en Argentina, la cotización fu-
tura, el cálculo de la tasa directa y anualizada 
de devaluación y el interés abierto.

Del análisis de los cuadros preceden-
tes se pueden visualizar dos cuestiones de 
relevancia. En primer lugar, un claro posicio-
namiento del mercado en los tramos más 
cortos de las posiciones de los contratos, 
concentrándose en los meses de noviembre 
y diciembre 2021, situación explicada desde 
la incertidumbre suscitada por el escenario 
electoral que se está atravesando.

En segundo lugar, observando la curva 
de Tasa Implícita de Devaluación, cabe ana-
lizar la expectativa del mercado en cuanto 
al deslizamiento del tipo de cambio para 
los próximos meses en el mercado argenti-
no, lo que nos lleva a inferir que los agentes 
económicos están esperando una profundi-

zación del tipo de cambio a partir del mes 
de enero 2022, en donde la tasa implícita 
asciende al orden del 60 % anualizado y, a 
partir de dicha posición se mantiene en un 
comportamiento estable.

Este análisis permite a las pymes argen-
tinas, como se verá en el apartado siguiente, 
diseñar estrategias de coberturas mediante 
contratos de futuros que le permiten anclar 
el resigo cambiario y otorgar previsibilidad a 
sus cuadros patrimoniales y de resultados, 
como así también a su Flujo de caja.

ESTRATEGIAS DE COBERTURA CON 
DÓLAR FUTURO ROFEX

Durante este apartado se presentará un 
ejemplo de aplicación de coberturas con 
Contratos de Futuros ROFEX,  desde la 
perspectiva de una pyme compradora de 
una máquina de origen extranjero.

No obstante, antes de comenzar el de-
sarrollo de los ejemplos de aplicación, es 
menester destacar los requisitos necesarios 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Rofex. Disponible en: https://mtr.primary.ventures/futuros/
financieros

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
Rofex. Disponible en: https://mtr.primary.ventures/
futuros/financieros

https://mtr.primary.ventures/futuros/financieros
https://mtr.primary.ventures/futuros/financieros
https://mtr.primary.ventures/futuros/financieros
https://mtr.primary.ventures/futuros/financieros
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para una pyme a fines de poder operar con-
tratos de futuros de Dólar en Argentina:

• a- Contar con cuenta comitente activa 
en un Agente de Liquidación y Com-
pensación (ALyC), comúnmente llama-
dos brokers de bolsa, con membresía 
para operar futuros Rofex.

• b- Integrar garantías necesarias, según 
estipula el ROFEX a través de su Cáma-
ra Compensadora2, a lo cual resulta im-
portante recalcar, que las garantías no 
necesariamente deben ser integradas 
en efectivo o cuentas líquidas, sino que 
también se pueden integrar con accio-
nes, títulos o letras, lo cual implica para 
la pyme la posibilidad de contar con un 
portafolio de inversión en el Mercado de 
Capitales y utilizar dichas tenencias para 
cubrir las garantías que demandan las 
coberturas con futuros.
Ejemplo de aplicación

Suponer la situación de una pyme que llama-
remos Volátil SA, que concierta la operación 
de compra de una máquina de origen extran-
jero, por un valor de USD 150.000 a abonarse 
y liquidarse en fecha enero 2022.

A fines de cubrir el riesgo cambiario aso-
ciado a la incorporación al patrimonio de la 
empresa de un pasivo en Moneda Extranjera, la 
empresa tendría las siguientes alternativas:

• a- Contar con los USD disponibles previo 
a la concertación por tenerlos atesorados 
con anterioridad, lo cual la hace incurrir 
en un costo de oportunidad que deteriora 
la rentabilidad financiera.

• b- Acceder al MULC para comprar los 
USD necesarios para el pago de la impor-
tación, hecho que solo será autorizada 
al momento efectivo de liquidar y pagar, 
por lo que no se configura una cobertura 
del riesgo cambiario, dado que la empre-
sa queda atada la volatilidad que pueda 
experimentar el tipo de cambio.

2 Las garantías a integrar se encuentran disponibles en el 
sitio web: https://www.argentinaclearing.com.ar/upload/
riesgo/riesgo-mercado/Margenes_contratos.pdf

• c- Acceder a comprar Dólar MEP a tra-
vés de la compraventa de títulos públicos 
denominados en Pesos y Dólares, para lo 
cual convalidaría un tipo de cambio para 
la compra de la máquina aproximada-
mente entre un 80 % a 100 % superior al 
tipo de cambio oficial.

• d- Acceder al Mercado Rofex para cal-
zar el riesgo cambiario contra posición 
de Dólar Futuro
A partir de esto se irá a explorar esta 

última alternativa, para lo cual se identifi-
carán tres momentos del tiempo:

1. Momento Inicial
2. Durante la vida del contrato
3. Al cierre de la posición (normalmente 

al vencimiento del contrato)
En el momento inicial, la pyme se po-

siciona “long” en contratos de futuros ven-
cimiento 31/01/2022 a un tipo de cambio 
futuro supongamos en $ 114,10.

 Las garantías a integrar surgen de la 
tabla publicada por la Cámara Compensa-
dora, que depende de la posición del con-
trato en la curva de futuros que se está eli-
giendo, de la siguiente manera:

Fuente: MATBA-Rofex. Disponible en: https://www.
argentinaclearing.com.ar/upload/riesgo/riesgo-
mercado/Margenes_contratos.pdf

https://www.argentinaclearing.com.ar/upload/riesgo/riesgo-mercado/Margenes_contratos.pdf
https://www.argentinaclearing.com.ar/upload/riesgo/riesgo-mercado/Margenes_contratos.pdf
https://www.argentinaclearing.com.ar/upload/riesgo/riesgo-mercado/Margenes_contratos.pdf
https://www.argentinaclearing.com.ar/upload/riesgo/riesgo-mercado/Margenes_contratos.pdf
https://www.argentinaclearing.com.ar/upload/riesgo/riesgo-mercado/Margenes_contratos.pdf
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De esta manera, suponiendo que la 
pyme ya cuenta con un portafolio invertido 
en el mercado con la siguiente composición, 
la garantía quedaría integrada considerando 
el aforo para cada especie, según también es-
tipulación del Mercado3.

De esta manera, quedaría configura-
da la compra de contratos de futuros y, 
como veremos al final del ejemplo calza-
da, el riesgo cambiario.

En segunda instancia, durante la vida 
del contrato de futuros, el mercado diaria-
mente va generando diferencias, a favor o 
en contra de la empresa, dependiendo el 
cierre de la posición de dólar futuro com-
prado en cada rueda. A modo ejemplifica-
tivo y proyectando valores para la semana 
siguiente, el cuadro de diferencias diarias 
podría quedar de la siguiente manera:

Se observa como diariamente, el mer-
cado va calculando las diferencias a favor o 
en contra de la empresa, razón por la que 
se explica la exigencia de integración inicial 
de garantías para poder eventualmente ir 
cubriendo las diferencias que se vayan ge-
nerando en contra de la empresa.

Por último, al momento de vencimiento 
del contrato, en fecha 31 de enero de 2022, va-
mos a plantear dos escenarios: (1) Dólar oficial 
a $  115 y (2) Dólar oficial a $ 112,50.

Para el primer escenario la situación 
quedaría de la siguiente manera:

3 Los activo aceptado en Garantía por el ROFEX y el aforo co-
rrespondiente se encuentran disponibles en: https://www.
argentinaclearing.com.ar/upload/riesgo/riesgo-colateral/
Activos%20Aceptados%20en%20Garant%C3%ADa.pdf

Mientras que, para el segundo escena-
rio, la situación quedaría como se expone 
seguidamente:

 Como puede observarse del resulta-
do de ambos escenarios, independiente-
mente del tipo de cambio oficial llegado 
el momento de liquidación y pago de la 
máquina y, paralelamente, del vencimien-
to del contrato de Dólar futuro, el tipo de 
cambio implícito final de comprar no se ve 
alterado, lo cual configura una cobertura 
eficaz ante el Riesgo cambiario, tal como 
hemos venido analizando hasta aquí.

conclusiones

A lo largo de este trabajo, se ha intentado 
presentar y explicar, de manera sucinta, 
una herramienta disponible para los em-
presarios pyme tendientes a morigerar 
uno de los principales aspectos de desa-
rrollar su actividad en un contexto incier-
to y volátil como el que presenta nuestra 
realidad local, que es el Riesgo de Tipo 
de Cambio. La intención es que lo vertido 
en estas líneas permita ser usado como 
disparador para la incorporación de esta 
herramienta en los tableros de comando 
y procesos decisorios que sean encarados 
de aquí en adelante.
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Resumen

Toda actividad empresarial debió adecuarse en sus estructuras operativas y financieras a fin 
de hacer frente los negocios en tiempos de COVID-19. En el presente caso, las causas de las 
crisis de numerosas empresas pyme de Argentina, se debe sin duda a factores externos que 
no han podido prever ni resolver oportuna y satisfactoriamente, como lo son la pandemia 
mundial por el virus COVID-19, y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio 
adoptadas para evitar mayores efectos en la salud de la población. No todas las pymes logra-
ron desarrollar la resiliencia necesaria para superar con éxito las consecuencias post COVID 
19, pero las que lo lograron deberán efectuar nuevos planes y presupuestos adecuados, a fin 
de posibilitar efectuando su imprescindible aporte a la cadena de valor, ofreciendo produc-
tos y servicios a la comunidad.

Palabras clave: PYME, crisis, covid, resilencia, efectos, capital, personal

Abstract

All business activity had to be adapted in its operational and financial structures to carry out 
the business in times of COVID-19. In the present case, the causes of the crises of numerous 
SME companies in Argentina are undoubtedly due to external factors that have not been 
able to foresee or resolve in a timely and satisfactory manner, such as the global pandemic 
caused by the Covid 19 virus, and the measures of preventive and compulsory social isolation 
adopted to avoid greater effects on the health of the population. Not all SMEs managed to 
develop the necessary resilience to successfully overcome the post- Covid 19 consequences, 
but those that did have to make new plans and adequate budgets, to make their essential 
contribution to the value chain, offering products and services to the community.

Palabras clave: SME, crisis, covid, resilience, effects, capital, personal
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Este trabajo está orientado a exponer la 
situación actual de pymes argentinas, 
luego de un largo período de tiempo 

signado por la pandemia COVID, y describir las 
estrategias que fueron seguidas a fin de sobre-
llevar y mitigar los efectos negativos ocasiona-
dos por tal circunstancia.

Las pymes son el componente funda-
mental para la economía mundial, y tam-
bién constituyen la mayor fuente de traba-
jo y de contribución al producto nacional, 
dentro del sector privado.

Pero a la vez, fueron las más vulnera-
bles a la pandemia del COVID-19, porque 
sus recursos son limitados y muchas de 
ellas se desenvuelven en una economía de 
subsistencia que dificulta el crecimiento y 
también disminuye las posibilidades de sol-
ventar situaciones económicas negativas, 
durante plazos prolongados.

Son generalmente empresas familiares 
que tienen una rica historia de personas hu-
manas dedicadas a hacer crecer el negocio, 
pero muchas veces reinvierten las ganancias 
obtenidas en negocios particulares, no logran 
separar su patrimonio personal del empre-
sarial, y carecen de ahorros y de capital en la 
gestión empresarial, que les permita subsa-
nar inactividad o bajo desempeño durante un 
tiempo prolongado, como se dio en Argenti-
na como consecuencia del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio dispuesto para paliar 
los efectos del COVID, el que estuvo vigente 
hasta hace pocas semanas.

 objeTivo

Desarrollar una taxonomía de la Crisis, tal 
como la propuesta por Ian I. Mitroff y Can 
M. Apaslam en la realidad de PYMES ar-
gentinas post COVID-19.

Objetivos Específicos
a) Identificar las causas que han genera-

do la crisis empresarial.

b) Describir la conducta de los stakehol-
ders en el tratamiento proactivo o 
complaciente con la crisis

c) Investigar en casos concretos las me-
didas adoptadas para la superación 
de la crisis y su eficacia

meTodología

El presente trabajo se ha llevado a cabo bajo 
un modelo exploratorio descriptivo basado 
en el estudio de casos. En este último senti-
do, se llevará a cabo siguiendo la metodolo-
gía de análisis de Robert Yin (2012), desarro-
llando en el trabajo de campo y relevamiento 
de información primaria a partir de:

- Revisión documental
- Entrevistas en profundidad
- Cuestionarios
La selección de las firmas se ha realiza-

do mediante mecanismo azaroso de registro, 
condicionado por permisos de accesos.

La evaluación de una Empresa en cri-
sis presenta una complejidad singular en 
términos de un abordaje interdisciplinario 
que amerita, previo a su integración, de 
una mirada especializada en términos de 
cuestiones tales como:

- Aspectos Jurídicos, Societarios y 
Laborales

- Cuestiones vinculadas a espacios 
tributarios

- Espacios de gestión financiera y or-
ganizativa

- Management y desarrollo organiza-
cional

La participación específica del suscripto 
en el presente proyecto comprenderá el de-
sarrollo de las siguientes actividades:

- Desarrollo de la base documental en 
los aspectos financieros y organizacio-
nales determinantes de la crisis

- Relevamiento de campo sobre los ca-
sos seleccionados considerando las 
cuestiones especiales señaladas
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- Participación en la integración del es-
tudio de casos considerando las dis-
tintas perspectivas de análisis finan-
ciero y organizacional

- Participación en la elaboración de 
conclusiones y modelización final del 
estudio.

esTado del arTe

La problemática de la situación denominada 
“empresa en crisis”, internacionalmente aso-
ciada a la idea de insolvencia y consecuente 
amenaza a la supervivencia del negocio, ha 
sido en las últimas décadas objeto de nume-
rosas investigaciones en distintas partes del 
mundo, desplazándose paulatinamente el 
foco de atención de cuestiones vinculadas a 
los modelos de intervención y supervivencia 
del ente, a cuestiones más de corte “preven-
tivo” y diagnóstico causal.

 Según la Real Academia Española, una 
crisis empresarial puede referirse a varias 
situaciones, que engloban a su vez muchas 
otras circunstancias: un cambio profundo con 
consecuencias importantes, una situación di-
fícil, una reducción en la tasa de crecimiento 
de la producción de una empresa o economía 
o hasta una fase baja de la actividad en un ci-
clo económico (ESNECA, 2020).

Según el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), en el 2021 las 
Pymes se estiman representan el 99.5 % de 
todas las empresas existentes en América 
Latina y el Caribe y el 60 % con personas con 
trabajo lo hacen en alguna de ellas, dando 
por resultado, un aporte del 25 % del PIB de 
la región (López-Calva, 2021).

Según un relevamiento del Banco 
Mundial sobre encuestas a empresas en 
tiempos de COVID-19, el subgrupo de Py-
mes (definida como empresas con menos 
de 100 empleados) comprende el 55 % 
del trabajo en el sector privado en los 
países de América Latina y el Caribe. Las 

Pymes son las que mostraron mayores caí-
das sostenidas de ventas y han afrontado 
mayores tasas de cierres en forma perma-
nente (López-Calva, 2021).

En otro informe especial COVID-19 que 
lanzo la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), se observa que 
2.7 millones de empresas cerraron, la ma-
yoría de ellas, Pymes, lo que implicaría la 
pérdida de 8.5 millones de empleos en la 
región. Se menciona, además, que la crisis 
golpea con mayor intensidad a los secto-
res industriales potencialmente de mayor 
dinamismo tecnológico y profundizara los 
problemas estructurales de la economía de 
la región (CEPAL, 2020).

Las pymes tienen difícil o casi nulo acceso 
al mercado de préstamos, por su complejidad 
en cumplir con los requisitos formales que les 
exigen, como armar Estados Contables, o por 
tener que soportar tasas más altas de interés 
que las empresas grandes. Esto se comple-
menta con que las pymes tienen mayor riesgo 
de insolvencia y sus departamentos financie-
ros, si los llegan a tener separado de los demás 
sectores, están muy poco desarrollados. Según 
Baas y Schrooten (2006) además de los costos 
que le implica a la empresa obtener un présta-
mo, a los bancos les resulta costoso el obtener 
la información que necesitan para avalarlo.

Las crisis empresariales que se obser-
van por la pandemia del COVID-19 fueron 
producidas por malos o nulos manejos de 
las finanzas, pero también hay otras cau-
sas que generan las crisis mencionadas, 
como ser, las crisis económicas a nivel 
mundial que, por repercusiones en cada 
uno de sus negocios, terminan colapsán-
dolas y llevándolas a la quiebra.

También se puede observar que hay 
crisis empresariales en las pymes deriva-
das de situaciones de mercados durante el 
COVID-19, esto significa, que, debido a si-
tuaciones de posicionamiento de ellas en el 
mercado, quedan afuera del mismo, ya sea 
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por no actualizarse tecnológicamente, por 
ser desplazadas por la competencia o por 
no realizar gestiones de marketing adecua-
do para sus productos y servicio.

El sector de las Pymes no realiza acti-
vidades de planeación y su conocimiento 
respecto a la oferta de créditos en el mer-
cado, son casi nulas, lo cual las limita a salir 
de las crisis en su gestión.

Según el Organismo de las Naciones 
Unidas, la postergación de pagos y la mejora 
en el acceso al crédito han sido las acciones 
más frecuentes para enfrentar la emergen-
cia generada por la crisis COVID-19. Estas 
medidas suponen que las empresas gene-
rarán utilidades con las cuales devolver los 
créditos y los impuestos y pagos diferidos, 
pero las perspectivas no indican que eso su-
cederá por sí solo en un plazo de un par de 
años, ya que, muy probablemente, la recu-
peración del sector empresarial será lenta y 
gradual (CEPAL, 2020).

 Diversos autores analizan la crisis em-
presarial a través de causales endógenas y 
exógenas, controlables y no controlables, 
focalizando bien en la gestión, el producto, 
el mercado y en causas naturales y causas 
no naturales, también mencionadas como 
normales o anormales.

En particular, Mitroff y Alspalan (2009) 
han puesto el acento en factores de largo 
tiempo de gestación y factores de corta o 
rápida gestación, construyendo en este 
sentido una taxonomía de amplia acepta-
ción entre los especialistas del tema que se 
constituye en una de las principales refe-
rencias contemporáneas para el estudio de 
esta problemática.

Se observa, sin embargo, que en el 
ámbito específico de nuestro país la am-
plia mayoría de los esfuerzos de estudio e 
indagación siguen estando concentrados 
en el tratamiento de la crisis, una vez que 
la misma se encuentra avanzada y recae 
la atención profesional en los mecanismos 

judiciales y extrajudiciales, previstos por la 
normativa y práctica profesional en etapas 
ya avanzadas del proceso.

Es escasa la literatura local y mucho 
más aún los registros de intervención pro-
fesional sobre la temática en materia diag-
nóstica, así como el desarrollo de modelos 
que permitan establecer un marco de refe-
rencia sobre el particular.

El universo de la práctica profesional del 
Contador Público y actividades reservadas 
de su perfil profesional e incumbencias, no 
han contemplado hasta el presente espacios 
vinculados a esta problemática, aunque en 
términos prácticos la demanda de servicios 
profesionales en este campo es creciente, 
sobre todo en el espacio de pertenencia de 
la pequeña y mediana empresa (pyme).

Las pymes se caracterizan por dificul-
tades en la llamada “crisis de sucesión” 
por las que la segunda y tercera genera-
ción empresarial suelen tener dificultades 
para seguir con el negocio, para crecer y 
para diversificarse.

Estas y otras dificultades generan con 
frecuencia ineficiencias en el desarrollo de 
los negocios, con impacto en la economía 
empresarial, que llevan a dificultades fi-
nancieras y posteriormente, de no existir 
un tratamiento adecuado, a la insolvencia 
y cese de la actividad.

Las pérdidas acumuladas, traducidas en 
pasivos excesivos, deben ser afrontadas por 
los siguientes caminos que pueden ser alter-
nativos y en ocasiones complementarios: —
aumento de capital por parte de los accionis-
tas o empresarios – renegociación de pasivos 
en forma privada o mediante convocatoria de 
acreedores al concurso preventivo —redefi-
nición del negocio —cese de la actividad em-
presarial por quiebra o liquidación.

El objeto de la investigación es relevar un 
número significativo de empresas pymes ar-
gentinas del área metropolitana, que habien-
do sufrido distintos tipos de crisis y dificul-
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tades financieras, atravesando el COVID-19, 
hayan logrado revertirlas, pasando entonces 
a validar el grado de oportunidad de las me-
didas llevadas a cabo en función de la taxono-
mía descrita por los autores citados.

La utilización de un modelo validado in-
ternacionalmente (aunque ausente de refe-
rencia miento en nuestro medio), aportará 
un marco de trabajo mucho más sólido, per-
mitiendo con instrumentos de análisis más 
profundos para construir una base de trabajo 
que pueda ser tomada por los profesionales 
del área como una fuente de ejercicio prácti-
co adaptada a la realidad local.

Las inquietudes básicas que movilizan 
el presente proyecto, en consecuencia, 
pueden exponerse en términos de los si-
guientes interrogantes:

- ¿Son válidos los modelos de diagnós-
tico aceptados internacionalmente al 
momento de caracterizar la crisis em-
presaria de las pymes argentinas?

- ¿Se refleja la taxonomía de Mitroff y 
Apasta en la identificación de la pro-
blemática de la empresa en crisis en 
el contexto local?

- ¿De qué manera a partir del modelo de 
diagnóstico empleado puede ensayar-
se una guía sistemática para la práctica 
profesional del Contador Público en su 
intervención en la empresa en crisis?

Validación de la taxonomía de Ian I. 
Mitroff y C. M. Alpaslan

La Taxonomía de Mitroff y Alpaslan propo-
ne tres tipologías de crisis: crisis naturales 
ocasionadas por incendios, inundaciones 
y terremotos; crisis normales ocasionadas 
por el factor humano, fallas físicas y eco-
nómicas y las crisis anormales ocasiona-
das por atentados, secuestros y calumnias 
(ALPASLAN CAN M, 2009).

La mencionada taxonomía tiene en 
cuenta el grado de previsibilidad de la crisis 
que se valora de 1 a 4, siendo estas últimas 

las más difíciles, y que requieren una orienta-
ción proactiva de la empresa para la genera-
ción de planes de contingencia. Según un es-
tudio realizado en Estados Unidos preparan 
planes de contingencia para las crisis, los que 
se aplican según los casos, en cambio, otros 
actúan por reacción cuando estos hechos se 
presentan (ALPASLAN CAN M, 2009).

Siguiendo a Mitroff y Alpaslan, la cri-
sis consecuencia del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (ASPO) y la pan-
demia por el COVID-19, de origen externo 
y de rápida o imprevista ocurrencia, como 
sin duda lo ha sido esta legislación sorpre-
siva, es comparable por los autores a los 
atentados terroristas.

Teniendo en cuenta los stakeholders o 
accionistas de las empresas, el cambio de 
paradigma como papel de resiliencia es-
tratégica y financiera para mitigar los efec-
tos negativos de la pandemia COVID-19, 
se produce al afrontar las crisis empresa-
riales no desde sus consecuencias, sino 
desde sus causas, integrando el concepto 
“causa” no solamente aquellas medidas 
que pudieran tomarse para mejorar los 
medios de producción (esto son, medidas 
de supervisión, controles de calidad, in-
cluso pólizas de seguro) sino también, el 
concepto “causa” implica interrelacionar 
con el medioambiente social que rodea a 
la empresa, que de acuerdo a su tamaño y 
alcance, comprenderá el ámbito local, re-
gional, nacional o transnacional.

Es así como los stakeholders valorarán 
al momento de invertir en la empresa el 
modo en que esta se anticipa a la crisis, fo-
mentando organizaciones no gubernamen-
tales de colaboración, fuertes medidas de 
publicidad, jornadas, seminarios, reunio-
nes de información y también, el cuidado 
de la población inmediatamente afectada, 
así como la afectada de modo no directo.

Por eso hoy día cada vez se ve más publi-
cidad de grandes empresas, donde además 
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de apuntar a la venta de producto, resaltan 
el valor de este en relación con el medioam-
biente, en relación con las denominadas em-
presas “B”, y el fomento —a través de fun-
daciones, asociaciones— de organismos de 
reunión y debate para llegar a la siguiente 
conclusión: Anticiparse a la crisis, y no pagar 
las consecuencias de esta.

Estrategias para mitigar los efectos 
negativos del COVID-19

No hay duda de que la situación de crisis 
de una empresa impone conductas espe-
ciales en lo interno de esa organización, 
y su omisión genera efectos en torno a la 
responsabilidad de sus administradores y 
eventualmente de sus socios.

“Quien solamente vive de transitar por lo 
conocido no solamente perderá la posi-
bilidad de descubrir nuevos horizontes, 
sino que también se verá claramente dis-
minuido en su capacidad de adaptación 
cuando tenga que afrontar un terreno 
desconocido” (Grosso, 2020)

Es importante determinar que no siem-
pre las terminologías son inequívocas e idén-
ticas en diversos ámbitos al referirse a lo que 
se entiende por crisis, “zona de insolvencia”, o 
cesación de pagos o insolvencia.

Asimismo, no siempre se trata a fondo 
las soluciones de gestión, de dirección, de-
biendo tenerse en cuenta los aspectos de 
índole jurídica, como son el derecho socie-
tario, donde se contemplan soluciones para 
enfrentar preventivamente las crisis, incluso 
ante la cesación de pagos o insolvencia. Exis-
ten asimismo, en último lugar, las soluciones 
que surgen de los procesos concursales ten-
dientes a lograr la rehabilitación empresaria, 
previo un acuerdo con los acreedores. Pero 
esto es lo que el directivo deberá considerar, 
en último lugar, luego de aplicadas todas las 
herramientas de gestión que se desprenden 
de su función, leal y diligente, poniendo en 

juego su capacidad técnica, experiencia y 
conocimiento.

Toda vez que la gestión en tiempos de 
crisis genera responsabilidades solidarias 
a los administradores, lo que supone una 
visión particular de los intereses en jue-
go, y de la obligatoriedad de ciertos actos 
societarios como necesarios para evitar 
responsabilidades.

Esos actos estarán vinculados a la plani-
ficación constitutiva de los socios, a la capi-
talización o financiamiento para asegurar el 
cumplimiento del objeto social; y posteriores 
obligaciones funcionales de los administrado-
res, cuya omisión implica apartarse de debe-
res de información y control.

Las crisis deben ser asumidas tem-
pranamente, ante los primeros síntomas, 
en beneficio de los propios socios y de los 
acreedores. La mejor y más inteligente for-
mulación de la legislación nunca podrá dar 
soluciones perfectas cuando ya se ha desa-
tado la crisis, y se tenderá más bien a ate-
nuar los efectos catastróficos.

 La conservación de la empresa impli-
ca una acción que debe estar a cargo de 
los administradores y socios de la empre-
sa en crisis, y no de los acreedores ni del 
resto de los stakeholders.

En principio, las empresas deberían te-
ner un manual de crisis en el que se estable-
cieran los mecanismos básicos para abordar 
situaciones contingentes, inmediatamente 
después de ocurrido el acontecimiento.

Este manual debería contemplar un 
plan de acción para solucionar aquellas 
variables que pudieran anticiparse con cla-
ridad, dependiendo de la actividad de la 
empresa. Por ejemplo, si se trata de una in-
dustria química, debería tenerse en cuen-
ta la posibilidad de un derrame en algún 
momento del proceso de producción, sus 
consecuencias para la planta, su entorno 
inmediato y sus empleados.
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Dirigir a una empresa, implica interac-
ción con el medio. Requiere el debido análisis 
de la situación, la formulación de planes, su 
implantación, seguimiento y control.

Este proceso involucra a distintos departa-
mentos o áreas. Y debe contar con adecuados 
mecanismos de control y seguimiento para de-
terminar si las acciones que se emplean siguen 
el camino correcto deseado.

La finalidad del control es establecer un 
balance y confirmar si los objetivos planeados 
han sido cumplidos y en su caso modificar la 
operación, la gestión o las expectativas.

Es importante apreciar debidamente 
los puntos fuertes y débiles de la empresa, 
frente a las amenazas y oportunidades del 
mercado (FODA) para alcanzar las oportu-
nidades y evitar las amenazas. Generando 
sinergia y aptitud para alcanzar el éxito en 
cada nueva entrada de su producto en inte-
racción con el mercado.

Hace tiempo que se ha resaltado la im-
portancia de cinco fuerzas que pujan en toda 
estructura competitiva, que por diversas 
razones es la que más beneficia al público 
consumidor, dado que minimiza las rentas 
burocráticas y monopólicas, siendo óptima 
cuando es aplicable, a saber:

1. Mayor o menor rivalidad entre los Com-
petidores de un determinado Sector

2. Poder negociador de los Clientes
3. Poder negociador de los Proveedores
4. Presión de los Competidores Potenciales
5. Presión de Productos Sustitutos

Este enfoque estratégico se plasma 
luego en Programas, dentro de los que 
cobra singular relevancia el Presupuesto, 
que consiste no en otra cosa que en la 
cuantificación monetaria de los planes y 
constituye la herramienta básica de toda 
empresa, para una adecuada y sana ad-
ministración. El factor tiempo aparece asi-
mismo como determinante al separar las 
etapas de presupuestación, de las relati-
vas a ejecución y control.

De lo expuesto hasta aquí, surge la im-
portancia y la necesidad de contar con un 
adecuado plan de negocios que ordene las 
actividades propias de la administración.

En el caso de la empresa en crisis, esto 
es fundamental, ya que requiere de accio-
nes concretas para llevar adelante acciones 
que reviertan la situación, y esto genera 
que los planes claros, son herramienta im-
portante de comunicación y de motivación, 
además de resultar imprescindible para la 
firma y para los interesados en ella como 
proveedores y clientes. Y también en los 
casos judicializados a través de la presen-
tación del concurso preventivo, ya sea ju-
dicial o extrajudicial, ya que les permitirá 
conocer las posibilidades de cumplimiento 
de las propuestas de acuerdo, y las posibili-
dades futuras del negocio.

El plan deberá exponer con claridad la 
actividad de la empresa en crisis, ubicación 
actual y prevista en el mercado, y cumplir 
con los requisitos formales de la Norma 
Contable, ajustándose a la envergadura y 
necesidades y particularidades específicas 
de cada empresa. Para ello se deberá tener 
en cuenta un necesario relevamiento de los 
sistemas administrativos y contables y la 
relación Comercial Financiera en lo relativo 
generación operativa de fondos, como las 
perspectivas internas y de aprendizaje y ca-
pacitación a largo plazo.

Más allá que el plan pueda ser desarro-
llado para un proyecto específico de negocio 
en particular, deberá tener en cuenta los ob-
jetivos concretos y los recursos necesarios 
para lograr los objetivos deseados.

Asimismo, deberá indicar cuáles serán 
las medidas previstas para evitar en el futu-
ro las causas y/o hechos fundamentales que 
incidieron para que la crisis se originara, di-
chas causas y hechos que originaron el des-
equilibrio económico del deudor son volca-
dos por la sindicatura en el informe previsto 
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por el art.39 por la mencionada Ley 24522 
de Concursos y Quiebras.

Los principales aspectos que incluye 
este informe general del art. 39 se vinculan 
con el estado patrimonial, las causas que 
dieron origen a la cesación de pagos y la 
fecha en que dicho estado se inició, como 
también para el caso de sociedades, la re-
gularidad con que los socios realizaron sus 
aportes y si existe responsabilidad patrimo-
nial que se les pueda imputar.

La evaluación del plan de negocios que 
eventualmente presente la empresa será 
un elemento de peso para tener en cuenta 
por el Tribunal al momento de la homolo-
gación del acuerdo preventivo.

Se debe detectar un diagnóstico, rea-
lizar un plan de urgencia y estabilización. 
Es importante determinar la posibilidad 
de continuidad en el tiempo de la empre-
sa. Si analizamos las amenazas y oportu-
nidades que presenta la empresa con el 
entorno, evaluando las fortalezas y debili-
dades propias de la misma.

La empresa debe ser viable, es decir, com-
petitiva. Esto surgirá de las características de la 
oferta y la demanda, del análisis de las fuerzas 
competitivas y de los obstáculos internos que 
deberán ser evaluados debidamente.

Es importante tener en cuenta cuáles 
son las fuentes de financiamiento, si cuen-
ta con capital suficiente y si el capital sus-
cripto está integrado. Financieramente, 
es necesario plantear la comparación del 
costo vs. rentabilidad.

 Económicamente, tener en cuenta los 
gastos de estructura, determinar el punto 
de equilibrio, la tecnología disponible, la es-
tructura administrativa, comercial y logística 
y cómo se realiza la conducción y RR. HH.

La resiliencia estratégica es la capacidad 
de la empresa para enfrentarse al riesgo, 
garantizando su supervivencia a largo plazo, 
por lo que supone afrontar los efectos nega-
tivos de la pandemia COVID-19 y adaptarse 

a la nueva situación, adelantándose al cam-
bio y poder ser parte activa de la transfor-
mación del entono del negocio. Recordemos 
que uno de los principios de la contabilidad 
es que la empresa pueda demostrar ser una 
empresa en marcha, es decir, estar vigente y 
tener proyección en el futuro. Constituyen 
restricciones fuertes la limitación del capi-
tal, los gastos de estructura, las regulaciones 
impositivas, y la atención de la nómina de 
personal sin realizar tareas productivas ni 
generar ingresos, lo que resentirá indefec-
tiblemente su funcionamiento, luego de un 
tiempo más o menos prolongado.

Las empresas trabajan más la resi-
liencia operativa, que es la que se dirige al 
corto plazo y a dar respuestas más concre-
tas en el día a día.

La resiliencia financiera es la capa-
cidad de afrontar episodios que afectan 
negativamente a sus ingresos, para lograr 
sobreponerse a la crisis de la pandemia 
COVID-19, hace falta establecer estrate-
gias que minimicen los efectos de este y 
contemplar la situación desde un punto 
de vista constructivo, analizando las nue-
vas oportunidades que se presenten.

La crisis de la pandemia COVID-19 deto-
no en crisis económica, social, personal, in-
cluso psicológica, pero es en este momento 
donde haciendo uso de las herramientas de 
las finanzas digitales y verdes, se debe tomar 
control del negocio de las Pymes.

La minimización o mitigación del ries-
go producido por el COVID-19 solo se lo-
gra diversificándolo o flexibilizando la es-
tructura de la empresa.

La CEPAL enfatiza la necesidad de dar 
respuestas a gran escala para evitar la destruc-
ción de la capacidad productiva de las Pymes, 
proponiendo que las nuevas tecnologías serán 
clave en el modelo de funcionamiento de las 
empresas. Esto mismo está completamente 
relacionado con avanzar con una transforma-
ción sostenible e inclusiva.
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Es por ello, que las Pymes productivas ex-
perimentaran una profunda reorganización, 
buscaran aumentar la resiliencia en las redes 
de producción, diversificando proveedores en 
países y empresas para reducir la vulnerabili-
dad y relocalizando procesos productivos y 
tecnológicas estratégicos, se necesita avanzar 
hacia un nuevo modelo de negocios además 
de todo lo mencionado.

conclusiÓn

En el presente caso, las causas de las crisis 
de numerosas empresas pyme de Argenti-
na, se debe sin duda a factores externos que 
no han podido prever ni resolver oportuna 
y satisfactoriamente, como lo son la pan-
demia mundial por el virus COVID-19, y las 
medidas de aislamiento social preventivo y 
obligatorio adoptadas para evitar mayores 
efectos en la salud de la población.

Estas causas fueron además de impre-
vista y rápida aparición, y se encuadran en 
el tipo 4 de la taxonomía de Mitroff y Alpas-
lan mencionada.

La resiliencia demostrada por las py-
mes en el caso sub-examen ha sido por 
demás limitada, advirtiéndose los efectos 
de la crisis con diverso grado de intensidad, 
pero generando el cese de un número con-
siderable de emprendimientos.

La nueva realidad de la economía obliga 
a los interesados que continúan en el negocio 
a revisar los planes y proyectos definidos para 

los años sucesivos, como también a replantear 
actividades y ajustar los presupuestos para su-
perar las áreas de impacto por el COVID-19 y 
continuar efectuando su aporte económico a 
la sociedad mediante la provisión de produc-
tos y servicios en la cadena de valor.
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Resumen

La economía mundial recibió un duro golpe tras el inicio de la pandemia. Casi al mismo tiempo 
las economías de todo el mundo cayeron alrededor de un 3 % en el IT y 9 % en el IIT de 2020. 
En este contexto, la economía argentina se presenta con algunos desequilibrios. En efecto, 
dicha economía evidencia una alta inflación y un estancamiento económico. Este documento 
se propone observar el desempeño de la economía argentina bajo los efectos de la pandemia 
del Covid – 19. Para ello se invoca la importancia del seguimiento de las variables económicas 
a partir de indicadores, tomando alguno de ellos para describir la evolución de la economía. Al 
momento de elaboración de este documento, el mundo se encuentra todavía en pandemia y 
los resultados de las principales variables a largo plazo, aún es incierto. En esa línea se describe 
la evolución de los precios a partir del Índice de Precios al consumidor (IPC), y del Estimador 
Mensual de la Actividad Económica (EMAE), como variable que estima la evolución del PBI. Este 
indicador muestra una gran caída en 2020 y una recuperación en 2021.

Palabras clave: COVID-19, Economía, Indicadores, Estimador Mensual de Actividad Económica.

Abstract

The world economy was hit hard after the start of the pandemic. Almost at the same time, 
the economies of the world fell by around 3 % in the IT and 9% in the IIT of 2020. In this con-
text, the Argentine economy presents with some imbalances. In effect, said economy shows 
high inflation and economic stagnation. This document aims to observe the performance of 
the Argentine economy under the effects of the Covid-19 pandemic. For this, the importance 
of monitoring economic variables based on indicators is invoked, taking some of them to 
describe the evolution of the economy. At the time of the preparation of this document, the 
world is still in a pandemic and the results of the main long-term variables are still uncertain. 
Along these lines, the evolution of prices is described based on the Consumer Price Index 
(CPI), and the Monthly Estimator of Economic Activity (EMAE), as a variable that estimates the 
evolution of GDP. This indicator shows a big drop in 2020 and a recovery in 2021.

Palabras clave: COVID-19, Economy, Indicators, Monthly Estimator of Economic Activity.
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Este documento es el resultado del 
programa “Notas sobre la Estruc-
tura económica Argentina”, lleva-

da adelante a partir de una iniciativa de 
los integrantes de la cátedra de cátedra 
Estructura y Política Económica Argenti-
na de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Abierta Interamericana 
(Argentina) En este sentido, es voluntad 
de sus miembros instaurar un ámbito de 
discusión, exploración e investigación del 
contexto que hemos vivido, estamos vi-
viendo y viviremos en el contexto de la 
pandemia COVID-19 y sus respectivas con-
secuencias en materia económica.

El principal interrogante del año co-
rriente es qué sucederá con la Argentina 
post COVID-19. Para ello se debe com-
prender cómo se han afectado las circuns-
tancias e indicadores previos a la aparición 
de la enfermedad.

Durante el transcurso del 2020 se puede 
identificar cómo dicha situación ha repercu-
tido negativamente en el consumo privado 
y las exportaciones, las cuales han experi-
mentado una caída del 11 % en relación con 
el año anterior, una cifra mucho mayor al 
2019. Adicionalmente, y como es de público 
conocimiento, Argentina ha sufrido notable 
inconveniente relacionados con el tipo de 
cambio de las monedas extranjeras, prin-
cipalmente por las restricciones aplicadas 
desde el Gobierno Nacional, en conjunto 
con un congelamiento de precios. La infla-
ción se ha desacelerado al 43,5 % compara-
da con el 53,5 % del año anterior. Se prevé 
que para el 2021 podrá existir un repunte de 
la economía entre el 4,9 % y el 6 %.

La política fiscal ha experimentado un 
sesgo expansivo en el 2020. El gasto prima-
rio se ha incrementado en los primeros 10 
meses del 2020 por los paquetes de medi-
das económicas implementadas para pro-
teger los empleos, las empresas y las po-
blaciones más vulnerables, entre ellos se 

puede mencionar los subsidios otorgados a 
la industria energética que aumentaron al 
64 % mientras que los ingresos cayeron un 
14 % hasta octubre 2020 en relación con el 
2019. El déficit primario es equivalente al 
5,1 % del PBI. Las medidas adoptadas por 
parte del Gobierno para enfrentar la si-
tuación incluyen la implementación de la 
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) 
por el cual el Estado pagó desde 1.25 has-
ta 2 salarios Mínimos Vitales y Móviles por 
empleado a las empresas que realicen acti-
vidades consideradas críticas y cuya factu-
ración de septiembre de 2020 haya caído 
frente al mismo mes de 2019, este subsi-
dio concretamente implicó la reducción de 
las contribuciones patronales destinadas 
al sistema previsional, los subsidios desti-
nados a los trabajadores independientes 
denominado Ingreso Familiar de Emergen-
cia (IFE) otorgado en tres pagos mensuales 
hasta octubre de 2020 de 130 USD, bonos 
al personal de la salud y hacia los jubilados, 
entre otros, que se han sumado a los ya 
conocidos Plan Alimentar, Asignación Uni-
versal por hijo, etcétera. Estas medidas han 
impactado directamente en el gasto prima-
rio real. El déficit primario fue el 5,1 % del 
Producto Bruto Interno (PBI). 

Un aliciente se encuentra en la rene-
gociación del pago de la deuda externa. El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) en su 
carácter de acreedor ha permitido la rees-
tructuración reduciendo la tasa de interés 
del 7 % al 3 %. Las condiciones actuales 
establecen que la República Argentina de-
berá abonar un aproximado de 45 mil mi-
llones de USD en los próximos 5 años. Las 
circunstancias actualmente no están dadas 
para enfrentar estas condiciones, según ha 
informado el Ministerio de Economía.

La política monetaria también ha expe-
rimentado un sesgo expansivo, la situación 
han sido favorables para el mercado en re-
lación con el sector privado, se otorgaron 
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ampliaciones en la oferta de créditos, las 
tasas de interés alcanzan el 36 % nominal 
anual. En esta apreciación de la oferta de 
crédito hay líneas de capital, préstamos para 
financiar las estructuras, líneas hipotecarias, 
ahora 121 y demás políticas cuyo objetivo es 
incentivar la reactivación económica.

La Importancia de los Indicadores 
Económicos para Comprender la 
Realidad que nos Rodea

Para comprender el estado y evolución 
de las condiciones económicas se debe 
comenzar por conocer qué son los indica-
dores económicos y para qué sirven. Todo 
indicador es una herramienta que permi-
ten estimar el valor de una variable con 
la finalidad de evaluar el grado de cum-
plimiento de una meta u objetivo, iden-
tificar su trayectoria e incluso, identificar 
tendencias de comportamiento que resul-
tan útiles para la evaluación de proyectos 
y el proceso de toma de decisiones en un 
negocio, país o región. Precisamente en 
la utilidad de estas mediciones radica su 
importancia siendo el alcance de su apli-
cación directamente proporcional al cono-
cimiento de la metodología estadística en 
la que se basa su cálculo. 

En esta oportunidad el foco estará 
puesto en la estimación de dos indicadores: 
el EMAE y la tasa de variación de precios. El 
primero mide la evolución de la actividad 
económica. El segundo mide la evolución 
del índice de precios. Todo estimador posee 
un ámbito geográfico de referencia defini-
do en su medición. Este puede ser nacional, 
provincial o por conglomerados. Tanto el 
EMAE como la tasa de variación de precios 
expresan la medición de la variación de es-
timación de otros dos indicadores, a saber, 
el valor agregado bruto de la producción 
y el índice de precios al consumidor. Estos 
últimos indicadores mencionados son esti-
1 Programa de compras a crédito con tasa subsidiada por el 
gobierno nacional.

madores estadísticos de las variables ma-
croeconómicas conocidas como producto y 
nivel general de precios. 

Cabe recordar que las variables ma-
croeconómicas se distinguen por su carác-
ter agregado, esto es que tanto la variable, 
producto y nivel general de precios involu-
cran a la totalidad del producto y precios 
de un país o economía. Como relevar to-
dos y cada uno de los datos poblaciona-
les puede convertirse en una tarea tan 
titánica como innecesaria, apelamos a la 
ciencia estadística para aproximarnos al 
conocimiento de sus valores. 

A continuación, se hará foco en la 
construcción de los principales estimado-
res de las variables, producto y nivel gene-
ral de precios, y en el cálculo de sus indica-
dores de evolución. 

Estimadores de la Variable 
Macroeconómica Producto 

La medición del producto en Argentina po-
see una historia de larga data. No obstan-
te, solo a partir de la década de los 60 se 
comienza a utilizar el modelo armonizado 
de Naciones Unidas. El empleo de esta me-
todología permite la comparación de los 
indicadores de producción argentinos con 
los del resto de países por todo el mundo.  
El conjunto de indicadores que se verán a 
continuación son elaborados por la Direc-
ción Nacional de Cuentas Nacionales del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
de Argentina (INDEC).

La Dirección Nacional de Cuentas Nacio-
nales del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos estima el producto de las siguientes 
tres formas: por el método del gasto, por el 
método del valor agregado y por el método 
del ingreso (INDEC, 2016). En el primer caso, 
se trata de la medición de la cuenta de Bienes 
y Servicios que mide la suma de los gastos en 
bienes y servicios finales (consumo, forma-
ción de capital, exportaciones menos el valor 
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de las importaciones de bienes y servicios). 
En el segundo caso, se trata de la cuenta de 
Producción que mide el PBI mediante el va-
lor agregado generado por todos los produ-
cidos en el país. En el tercer caso, se trata de 
la cuenta de generación del Ingreso que mide 
el PBI mediante la suma de los componentes 
del valor agregado generado por la produc-
ción (remuneraciones de asalariados, ingreso 
mixto bruto, excedente de explotación bruto, 
otros impuestos a la actividad productiva). 

A su vez, el producto de una economía 
se puede expresar en términos del indicador 
producto bruto interno (PBI), definido como el 
valor de mercado de todos los bienes y servi-
cios finales producidos en el territorio nacional 
durante un determinado período de tiempo, 
esto incluye la producción ofrecida por las 
empresas nacionales y extranjeras dentro del 
país. En otras palabras, se trata de la oferta 
agregada que a su vez equivale a la oferta glo-
bal menos las importaciones.

Otra forma de definir el producto, es el 
producto bruto nacional. En este caso, su me-
dición se realiza en términos del valor de mer-
cado de los bienes y servicios finales produci-
dos por los ciudadanos del país, en territorio 
nacional e internacional, durante un período 
determinado de tiempo. Del mismo modo, 
es posible calcularlo a partir del PBI. Como en 
la definición del PBN prima la ciudadanía por 
sobre la territorialidad, será necesario agregar 
al PBI la renta de los factores productivos na-
cionales radicados en el extranjero y restar la 
renta de factores productivos extranjeros radi-
cados en el país. 

En ambos casos se especifica que la me-
dición se realiza al valor de mercado de los 
bienes y servicios, es decir, que incluye im-
puestos indirectos, y que los bienes y servi-
cios no incluyen los aquellos intermedios o 
también conocidos como insumos, sino úni-
camente los realizados en el consumo final. 
El adjetivo bruto se refiere a que no incluye 

la variación de inventarios, ni las depreciacio-
nes ni apreciaciones de capital.   

Por último, la estimación del producto 
se puede presentar a través del valor agrega-
do bruto (VAB) que contabiliza el valor de la 
producción final de un país a precios básicos, 
es decir, sin impuestos indirectos.  

Adicionalmente, el valor de la produc-
ción se puede expresar de manera nominal 
o real. Efectivamente, el producto expresado 
a valores nominales indica que su estimación 
es realizada precios corrientes, es decir, que 
la magnitud física de producto se valora a 
precios del mismo año en el que fue realiza-
da. En cambio, si se toma el mismo producto 
expresado a valores reales, en este caso se 
refiere a que el producto está valuado a pre-
cios de un año base, diferente del año en el 
que fue realizado. 

Valor de la producción = P x Q
Valor nominal de la producción del año 
t = P (t) x Q (t)
Valor real de la producción del año t = P 
(año base) x Q (t)

Donde, P (t) son los precios corrientes 
del año t, P (año base) son los precios en el 
año base o de referencia y Q (t) es lo produ-
cido en el año t.

En síntesis, siendo que todo indicador 
de producto se calcula con la multiplicación 
de cantidades y precios, para estimar un va-
lor nominal, bastan los precios del período al 
que pertenece la producción, mientras que, 
para estimar un valor real, se requieren los 
precios de un período anterior.

Con el objeto de calcular las tasas de va-
riación del producto es preciso aislar la varia-
ción de la magnitud cantidad. En consecuen-
cia, su cálculo está dada por la relación entre 
dos estimadores de producción – PBI, PBN o 
VAB-  a precios de un año base.

Tasa de variación del producto = [(P (año 
base) x Q (t+1)) / (P (año base) x Q (t))] ]- 1.

Donde, P (año base) son los precios en 
el año base o de referencia, Q (t+1) es lo pro-
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ducido en el año t+1 y Q (t) es lo producido 
en el año anterior.

Queda claro entonces que al valuar am-
bas producciones en el mismo año base, la 
tasa de variación obtenida extrae la variación 
pura de la variable producto. 

Estimador Mensual de la Actividad 
Económica (EMAE)

El EMAE es un indicador provisorio de la evo-
lución del PIB a precios constantes de 2004. 
El EMAE se publica en forma agregada como 
un índice mensual con base 100 en el año 
2004. La publicación incluye la serie original 
(número índice y la variación porcentual res-
pecto al mismo mes del año anterior), la se-
rie desestacionalizada y la tendencia – ciclo 
(número índice y variación respecto al mes 
inmediato anterior).

El indicador es un índice Laspeyres2 
que ofrece una pauta del comportamiento 
de la actividad económica real con una fre-
cuencia mayor a la del PIB trimestral a pre-
cios constantes. Su cálculo se estructura en 
la agregación del valor agregado a precios 
básicos de cada una de las actividades eco-
nómicas más los impuestos netos de sub-
sidios a los productos, utilizando las pon-
deraciones de las cuentas nacionales base 
2004 de la República Argentina. Se trata 
de replicar los métodos de cálculo del PIB 
trimestral y/o anual, en la medida en que 
lo permite la disponibilidad de fuentes de 
información para un período más corto.

Luego, el EMAE es el estimador de la 
variación mensual de la actividad econó-
mica del conjunto de sectores productivos 
a nivel nacional. La fórmula utilizada para 
tales efectos es:

2 Para mayor información sobre este índice véase Robert S. 
PINDYCK, Daniel L. RUBINFELD MICROECONOMÍA. Séptima 
edición PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid, 2009

Donde, PBI (t) es el PBI a precios del año 
base al inicio del período y PBI (t+1) el corres-
pondiente al finalizar el período.

Merece la pena mencionar aquí como 
obtener la tasa promedio anual acumulada 
(o tasa AAA, por sus siglas en Inglés, anual 
average acummulated rate) de suma utilidad 
para las proyecciones con promedios sim-
ples y móviles.

Donde, PBI (t) es el PBI a precios del 
año base al inicio del período, PBI (t+1) el 
correspondiente al finalizar el período y n 
es el número de años comprendidos en el 
período considerado. 

Estimadores de la Variable 
Macroeconómica Precio 

Existe toda una variedad de estimadores 
del nivel general de precios que depende 
de qué se mide y cómo se hace. El indica-
dor de uso más extendido es el índice de 
precios al consumidor o IPC, estimado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
de Argentina. Sin embargo, entre 2011 y 
2015 cobra importancia la estimación rea-
lizada por el Honorable Congreso de la Na-
ción de Argentina. En efecto, el IPC del Con-
greso, como se lo conoció coloquialmente, 
representó una estimación de la evolución 
del índice general de precios, a partir de da-
tos relevados de índice estimado, consulto-
ras privadas e institutos de Estadística de 
gobiernos sub - nacionales, como pueden 
ser el instituto de Estadística de la provincia 
de San Luis, Santa Fe y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, entre otros.  

El índice de precios al consumidor (IPC) 
mide la variación de precios de los bienes y 
servicios representativos del gasto de los ho-
gares. En sus inicios por el año 1933 su ám-
bito geográfico se circunscribe a la Capital 
Federal. Con el tiempo este se amplió hasta 
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incluir la totalidad de zonas urbanas del terri-
torio nacional. 

El IPC se calcula como el promedio pon-
derado de las variaciones de precio en una 
canasta tipo. La noción de promedio ponde-
rado se utiliza para nombrar a un método de 
cálculo aplicado cuando los valores observa-
dos poseen diferente peso relativo.

En el cálculo del IPC es necesario tener 
en cuenta dos factores; en primer lugar, la 
variación de los precios de cada uno de los 
bienes y servicios incluidos en la canasta fa-
miliar tipo y, en segundo lugar, la proporción 
consumida de cada uno de dichos bienes y 
servicios por la familia tipo en el supuesto de 
que se mantiene la cantidad y calidad consu-
mida. Se trata, pues, de la construcción de un 
índice Laspeyres.

La variación de precios es la compa-
ración de los precios en dos momentos 
diferentes. 

Donde P (t base) es el precio de bien o ser-
vicio consumido en el período inicial o mes/año 
base, y P (t+1), en el período final relevado por 
los agentes del INDEC todos los meses.

De este modo el IPC se define así:
IPC = b1 (VP1) + b2 (VP 2) + … + bm (VP m)
Siendo b1, b2, …, bm, los bienes y servi-

cios pertenecientes a la canasta de consumo 
y VP1, VP2, … , VPm, las respectivas variacio-
nes de precio de dicho bienes y servicios. 

La canasta de consumo se determina a 

través de la Encuentra Permanente de Hoga-
res (EPH) por parte del INDEC.  

El IPIM y el ICC son otros indicadores de 
niveles generales de precios específicos para 
la actividad mayorista y la de la construcción. 
Ambos son estimados también por el INDEC 
con una metodología similar a la referida 
para el caso del IPC.

Un caso particular entre este tipo de es-

timadores es el IPI, cuyo cálculo se relaciona 

con el PBI. Así como en el caso de estimar 

la variación del PBI se aislaba el efecto de la 

variación en las cantidades, en la estimación 

del IPI es preciso aislar el efecto del cambio 

en precios. Esto se logra al comparar el PBI 

nominal con el real de un mismo año. 

De la misma forma que con el producto, 

la tasa de variación del IPC se calcula como la 

diferencia entre el IPC del período final menos 

el IPC del período inicial sobre al IPC del perío-

do inicial para ver qué proporción del período 

inicial representó la variación.

Donde, IPC pi corresponde al IPC del 

período inicial e IPC pf corresponde al del 

período final.

Estos son apenas algunos de los in-

dicadores más utilizados para estimar el 

nivel de producto y nivel general de pre-

cio. El conocimiento de la forma en que 

se estiman hace posible la percepción de 

su exacta dimensión e interpretación para 

comprender la realidad.
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La Evolución de los Principales 
Indicadores de la Argentina del 
COVID-19

Teniendo como objetivo final la caracteriza-
ción de la economía argentina en contexto 
de pandemia, se debe comprender previa-
mente cuáles son las variables fundamenta-
les que interactúan en este sistema. La or-
ganización económica argentina, basado en 
una economía mixta, muestra en esta espe-
cial circunstancia debilidades cíclicas (De Pa-
blo, 2011). Es decir, el problema se encuen-
tra en el corto plazo (De Pablo, 2008). 

Los fundamentos de la economía se 
pueden ver resumidos en un mapa de re-
laciones macroeconómicas.  En este se 
muestran las interacciones centrales de la 
macroeconomía como lo son el gasto y la 
producción. Este gasto está visibilizado a tra-
vés de la Demanda Agregada. En este sen-
tido, se cuenta con las fuentes de políticas 
públicas que en conjunto con otras fuerzas 
generan la demanda agregada, es decir, los 
gastos de la economía. Por otro lado, el nivel 
de precios y costos, la producción potencial 
y los factores productivos (capital y trabajo) 
en conjunto con la tecnología, generan la 
oferta agregada o la producción total de una 
economía. Tanto la demanda como la oferta 
agregada se interrelacionan para dar origen 
a los grandes objetivos de la macroecono-
mía; el PBI real o producción, el empleo y 
desempleo, los precios e inflación y el co-
mercio exterior. Dichos objetivos, también 
se presentan como resultados de la política 
económica. Es decir, el valor observado de 
estos, muestra el resultado, en tanto que la 
planificación o proyección de estas variables, 
muestran los objetivos del decisor de políti-
ca macroeconómica (Samuelson, 2010).

El foco central será el nivel de producto y 
su equilibrio en el corto plazo, caracterizado 
por la volatilidad. Para analizar el desempe-
ño de las variables económicas de la Argen-
tina, en primer lugar se caracterizará a sus 

principales socios comerciales, China, Brasil, 
Estados Unidos y la zona Euro.

El contexto internacional ha tenido un 
desempeño similar, en el trascurso del pri-
mer trimestre del 2020 el PBI de todos ellos 
ha caído entre el -1,3 % (USA) y el -9,7 % 
(China). En el segundo trimestre de 2020, 
la única nación que pudo recuperarse fue 
China, alcanzando el 11,6 % de variación 
con respecto al trimestre anterior. El resto 
de naciones o zonas económicas, siguieron 
experimentando caídas aún más abruptas 
entre el -9,0 % (USA) y el -9,7 % (Brasil). En 
los siguientes trimestres hubo crecimientos 
menores, volviendo a caer durante el primer 
trimestre del 2021 en el caso de la zona Euro 
(-0,8 %) y Brasil (-0,2 %).

Tanto Brasil como la zona Euro no han 
podido controlar su pandemia a pesar del 
avance en las vacunaciones. 

En el indicador diario de actividad, simi-
lar al EMAE, se presenta el recorrido del ni-
vel de actividad de la economía, por un lado, 
las economías avanzadas, por otro lado, las 
economías emergentes y finalmente China 
con un recorrido diferente. La economía glo-
bal acompaña a las economías avanzadas y 
a las economías emergentes. Por otra parte, 
China tuvo una resiliencia notable en poder 
recuperarse, y solo el primer trimestre del 
2020 sufrió las consecuencias del COVID-19, 
contrario al resto del mundo, que experi-
mentó su caída más abrupta en el segundo 
trimestre. La particularidad que se encuen-
tra en abril 2020 es cómo China, generadora 
de la enfermedad, pudo recuperarse mien-
tras el resto de las economías mundiales al-
canzaron su punto mínimo.

La producción industrial a nivel mundial 
en los principales países industriales (USA, 
Zona euro, Reino Unido y Brasil) sufrió una 
gran caída en abril 2020 seguida de un re-
punte significativo. Se debe a que la industria 
ha estructurado protocolos para continuar 
las líneas de producción, permitiendo que el 
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factor productivo capital siga funcionando. 
Consideremos que, en el caso de la Repúbli-
ca Argentina, se decretó el aislamiento so-
cial preventivo y obligatorio estricto durante 
marzo, abril y junio 2020 y luego se imple-
mentaron series de restricciones aún vigen-
tes. Sin embargo, la cantidad de contagios no 
tiene una relación estrecha con la actividad 
económica, en julio del 2020 Argentina tenía 
alrededor de 18 mil casos de COVID-19 dia-
rios, mientras que en mayo 2021 rondaban 
los 40 mil casos diarios, pero lo que realmen-
te perjudica a la actividad económica son 
las restricciones. Se puede identificar en el 
estimador mensual de la actividad económi-
ca (EMAE), entre marzo y abril de 2020 hay 
una caída en la actividad producto del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio para 
mejorar su rendimiento con un pequeño re-
punte entre abril y mayo del 2020. Durante 
el siguiente período mantiene los mismos 

niveles para tener un pequeño crecimiento 
entre febrero y marzo del 2021 (Figura 1).

Recuérdese que el EMAE expone la 
evolución de la actividad económica agre-
gando los distintos sectores de la econo-
mía. Durante abril y mayo 2020 todas las 
industrias experimentan una caída, entre 
el -28,7 % para la industria de comercio y 

Tabla 1
Estimador Mensual de la Actividad Económica. Variación general y principales sectores

Período 
var % resPecTo a 
igual Período del 

año anTerior

d - indusTria 
manufacTurera

f - 
consTrucciÓn

g - comercio 
maYorisTa, 
minorisTa Y 

reParaciones

H - HoTeles Y 
resTauranTes

ene 20 -1,6 -1,5 -8,7 -0,7 0,6

feb 20 -1,8 -1,3 -14,1 -2,8 2,7

mar 20 -11,1 -15,3 -36,3 -12,9 -35,0

abr 20 -25,5 -33,2 -71,2 -28,7 -85,2

may 20 -20,0 -24,4 -48,9 -21,7 -72,2

jun 20 -11,5 -5,9 -30,0 -1,9 -60,9

jul 20 -12,7 -8,6 -21,6 -5,3 -66,2

ago 20 -11,4 -8,7 -24,4 -6,6 -57,5

sep 20 -6,1 2,5 -18,6 7,3 -60,7

oct 20 -6,9 -3,4 -3,1 -2,3 -56,6

nov 20 -3,4 3,8 2,5 4,4 -55,4

dic 20 -2,4 5,0 11,8 9,6 -49,4

ene 21 -2,0 4,5 13,1 1,9 -38,6

feb 21 -2,2 1,9 13,0 2,6 -36,8

mar 21 11,9 28,9 44,1 23,3 -22,3

abr 21 28,3     
Fuente: elaboración propia a partir de Estimador Mensual de la Actividad Económica. INDEC

Figura 1.
Estimador Mensual de la Actividad Económica
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos.
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el -85,2 % para la industria hotelera en re-
lación con el mismo período del año ante-
rior. Asimismo, no se debe dejar de lado los 
elementos que se encuentran detrás del 
producto, tal como el empleo y consecuen-
temente, la capacidad que tienen estas in-
dustrias para generarlo. Consideremos que 
el aumento del producto genera mayor vo-
lumen de factor productivo variable (traba-
jo) y su caída trae consigo una reducción en 
el empleo, promoviendo la precarización 
en una economía ya precarizada.

La industria de la construcción, sector 
dinámico en sí mismo en su carácter pú-
blico y privado, experimentó una caída del 
-71,2 % durante abril 2020 y arrastrando 
consigo una reducción notable en el em-
pleo cuentapropista. El descenso más no-
table lo sufrió la industria de hoteles y res-
taurantes con un -85,2 %.

La recuperación de la actividad econó-
mica comienza del último mes del primer 
trimestre del 2021 y se consolida en el pri-
mer mes del segundo trimestre del 2021. El 
empleo formal sufrió una caída muy abrup-
ta entre abril y mayo en línea con los nive-
les de la industria.

Tomando la producción industrial, 
puede medirse esta a través del Índice de 
la producción industrial manufacturero (IPI 
manufacturero), siguiendo la tendencia de 
la actividad económica en su conjunto, ex-
perimenta una caída en marzo y abril de 
2020, creciendo de manera decreciente a 
partir de mayo y cayendo nuevamente en 
abril del 2021 (Figura 2).

Los principales componentes del IPI ma-
nufacturero que se identifican para graficar la 
evolución estacionalizada son los alimentos y 
bebidas, productos textiles, industrias meta-

Tabla 2
Índice de Producción Industrial Manufacturero. Variación general y principales

iPi 
manufacTurero

alimenTos Y 
bebidas

ProducTos 
TexTiles

indusTrias 
meTálicas 

básicas

veHículos 
auTomoTores, 
carrocerías, 
remolques Y 
auToParTes

ene-20 -0,1 4,7 0,1 -4,0 9,0 

feb-20 -0,7 5,9 -7,7 11,0 -14,1 

mar-20 -16,6 -1,5 -31,1 -28,5 -35,0 

abr-20 -33,2 -0,5 -56,5 -65,5 -88,6 

may-20 -26,2 -4,9 -38,7 -54,7 -73,8 

jun-20 -6,4 5,3 -13,4 -38,1 -31,7 

jul-20 -6,6 -0,6 -23,4 -30,0 -20,4 

ago-20 -7,1 -4,6 -18,7 -25,4 -17,1 

sep-20 3,8 6,6 -19,0 -16,2 9,5 

oct-20 -3,0 -2,2 -12,4 -11,2 -8,9 

nov-20 4,3 4,3 -2,1 1,4 15,2 

dic-20 5,1 -5,8 5,2 9,9 40,5 

ene-21 4,3 0,7 4,1 15,6 16,4 

feb-21 1,5 0,2 9,6 17,5 -6,6 

mar-21 33,0 16,5 52,5 42,3 97,9 

abr-21 55,9 7,2 136,9 167,4 756,5 
Fuente: elaboración propia a partir de Estimador Mensual de la Actividad Económica. INDEC
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lúrgicas y vehículos automotores, carrocerías, 
remolques y autopartes.

La reducción en la capacidad de compra 
y consecuentemente la retracción del consu-
mo, trae consigo distintas variaciones en los 
rubros del IPI manufacturero que encuentra 
su mínimo en el rubro de alimentos y bebi-
das (-0,5 %) y su máximo en los vehículos au-
tomotores (-88,6 %).

El rubro textil, al igual que la industria 
de la construcción, es otro sector relevan-
te del cuentapropismo y el empleo formal 
e informal, por su fuerte necesidad de 
mano de obra.

En las industrias metalúrgicas también 
ha experimentado caídas, principalmente 
la producción de automóviles, generando 
complicaciones en el sector comercial. El 
consumidor que decidió adquirir un auto-
móvil en este período debía esperar al me-
nos 90 días hábiles para su entrega, pac-
tando con el concesionario un acuerdo a 
factura abierta.

En marzo y abril del 2021 tanto el índice 
general como de los distintos rubros se incre-
mentaron, el rubro más recuperado fue el de 
vehículos y autopartes.

Por otro lado, el volumen en las ventas 
en los centros y corredores comerciales, ex-
perimentó picos de ventas estacionales en 
diciembre del 2019 y diciembre 2020, mien-
tras que en abril 2020 la actividad cae a cero, 

seguido de un pequeño salto, producto del 
e-commerce entre mayo 2020 y septiembre 
2020. El consumo tiende a desincentivarse al 
partir simplemente de la presunción del cie-
rre de los centros de ventas. 

Mientras tanto, el indicador de evolu-
ción de precios sigue un recorrido intenso 
en la Argentina. En este sentido, se evi-
dencia un aumento mucho más marcado 
en la evolución de los precios de los bie-
nes que en los servicios.

En la Figura precedente fFigura 3), se 
evidencia la acción del control en el ajuste 
del valor de las tarifas de servicios públicas. 
Enefecto, la variación estacionalizada a abril 
de 2021 muestra un incremento en servicios 
del 30,4%, en tanto que la evolución de los 
precios de los bienes varía 50.0 i.a. 

conclusiones

La economía es una interacción de gasto 
versus producción, esto lleva a resultados 
de las principales variables (producción, 
empleo, precios, etc.). Los indicadores 
económicos son una herramienta funda-
mental para poder comprender la reali-
dad imperante. 

La economía mundial ha experimentado 
fuertes caídas a partir de un efecto no econó-
mico, sino sanitario, como lo es el Covid – 19. 

Figura 3.
Índice de Precios al Consumidor
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. 

Figura 2.
Índice de Producción Industrial Manufacturero
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto 
Nacional de Estadística y Censos.
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En este sentido, el mundo espera recuperarse 
ante la desaceleración mundial.

Particularmente la Argentina, no con-
taba con condiciones favorables prepan-
demia como para implementar medidas 
de asistencia y expansión del gasto. Aun 
así, se evidenció una serie de medidas 
tendientes a apoyar a la ciudadanía y a las 
empresas, en línea con medidas aplicadas 
en toda Latinoamérica e impulsadas por la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal).

Al momento de dictado de elabora-
ción de este documento, el mundo se en-
cuentra todavía en pandemia y los resul-
tados de las principales variables a largo 
plazo, aún es incierto. 

Luego de todo este marco, el FMI se es-
pera que en los próximos 2 años a nivel mun-
dial la economía crezca alrededor del 6 %, 
mientras que la economía China proyecta 
un crecimiento alrededor del 8 % y la eco-
nomía argentina crecerá aproximadamente 
4,5 %, según consultoras privadas o un 6 % 
según estimaciones del gobierno nacional. 
Se necesitarán entre 4 y 5 años para recu-
perar una situación similar prepandemia. 
La caída de económica trae consigo mucha 
más vulnerabilidad y no todo ese colectivo 
precarizado podrá volver a crecer.
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Resumen

El presente trabajo busca establecer una aproximación histerética en los cambios en la com-
pra y consumo de la canasta familiar en los hogares de la ciudad de Cartagena de Indias 
como consecuencia de la pandemia COVID-19. Para los efectos se ha hecho un análisis en 
tres momentos, comportamiento antes de pandemia, durante pandemia con confinamiento 
y en pandemia sin confinamiento (actualmente). La recolección de la información se llevó a 
cabo inicialmente a través de 5 grupos focales y 12 entrevistas, cuyos resultados permitieron 
definir una encuesta estructurada para ser aplicada a personas jefes de hogar. Los datos ob-
tenidos fueron procesados con el Software Dyane 4 (Miguel Santesmases M, 2009).

Palabras clave: Consumidor, histéresis, canasta familiar, covid-19, consumo.

Resumen

This project’s objective is to create a detailed analysis on the changes in the purchase and con-
sumption of the family basket in the homes of the city of Cartagena as a consequence of the 
Covid-19 pandemic. For this purpose, an analysis has been made on three different stages of 
behavior. These are: Behavior before the pandemic, behavior during the pandemic with confine-
ment and a behavior during the pandemic without confinement. The collection of information 
was carried out initially through 5 focus groups and 12 interviews, the results of which made it 
possible to define a structured survey to be applied to heads of households. The data obtained 
was processed with the Dyane software version 4 (Miguel Santesmases Mestre, 2009).

Key words: Keywords: consumer, hysteresis, family basket, covid - 19, consumption..

Datos de correspondencia: cbarretot@unicartagena.edu.co 
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La pandemia COVID-19 ha impactado 
al mundo en todos los órdenes; con 
el propósito de mitigar la propaga-

ción del virus, los gobiernos se vieron abo-
cados a implementar las respectivas me-
didas restrictivas dirigidas a las personas 
tanto naturales como jurídicas.

En Colombia, las medidas focalizadas 
en las personas naturales, correspondie-
ron a la alternancia de los últimos dígitos 
del número de la cédula de ciudadanía, 
para poder salir a proveerse y realizar otro 
tipo de actividades, por una parte, y por 
otra el toque de queda.

Dichas medidas afectaron la cotidia-
nidad de los habitantes y dentro de ella, el 
comportamiento de compra y consumo, en 
especial lo relacionado con el abastecimiento 
de los productos de la canasta familiar, princi-
palmente lo referente a la forma de compra, 
elección del proveedor y la forma de pago.

Los cambios en el comportamiento del 
consumidor, en mención, mirados en tres 
momentos, antes de pandemia, en pande-
mia con confinamiento y en pandemia sin 
confinamiento, dan base para vislumbrar la 
aparición del fenómeno histerético, el cual 
se entiende como un cambio temporal en 
un factor que provoca un cambio perma-
nente en otros factores.

La actual crisis sanitaria se convierte en un 
factor externo que da origen a este fenómeno y 
que a nivel empírico se evidencia en el cambio 
en el comportamiento de compra al aumentar 
o disminuir el total de personas en los diferentes 
escenarios con relación a la elección del provee-
dor, formas de compra y medios de pago.

referenTes TeÓricos

A lo largo de la historia la humanidad ha 
debido afrontar crisis de diferentes ín-
doles y magnitudes, dentro de ellas las 
pandemias. Estas crisis impactan a todos 
los sectores y tienen gran influencia en el 

comportamiento de compra del consumi-
dor, quien se encuentra en medio de di-
versidad de restricciones y debe tener ca-
pacidad de adaptación ante unas nuevas 
realidades económicas y sociales. Como 
afirma Hamilton et., al. (2019), millones 
de personas experimentan restricciones 
financieras, crónicas o episódicas.

En la actualidad, de acuerdo con Arria-
ga (2020), el resultado de la pandemia CO-
VID-19, ha impactado los diferentes sectores 
de la economía y ha generado significati-
vos cambios en el comportamiento de los 
consumidores. Casco (2020), agrega que la 
pandemia ha impactado el consumo y por 
ende el comportamiento del consumidor; 
destaca cinco impactos: almacenamiento 
de bienes, ya sea por miedo o acaparamien-
to, los consumidores compraban en grandes 
cantidades para evitar que los productos es-
casearan en sus hogares, búsqueda de infor-
mación sobre el COVID-19.

Lo descrito, generó un aumento de ci-
bercondría, ansiedad y preocupación por la 
salud, aprovechamiento de los recursos, la 
implementación de medidas de aislamiento 
social y la restricción de circulación, limitó la 
disponibilidad y accesibilidad   a   productos   
y/o   servicios, lo que llevó a un mayor apro-
vechamiento de los mismos, priorización del 
consumo en cuanto a gastos y productos que 
se debían consumir para cuidar la salud y las 
finanzas, la tecnología digital permitió estar 
conectados a pesar de la cuarentena, Surgie-
ron nuevas opciones para conectarse con el 
mundo exterior y también para facilitar el tra-
bajo desde casa. Figura 1.

En Colombia, por su parte, Ubaque 
(2020), indica que en el momento que los 
efectos de la pandemia comenzaron a ge-
nerar afectaciones a nivel nacional y en la 
percepción de los Shoppers1 en cuanto a la 
situación actual del consumo, muchas de las 
especulaciones arrancaron por la percep-
ción de desabastecimiento. Esto comenzó a 
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generar cambios automáticos en el compor-
tamiento de la compra de los clientes de las 
cadenas de grandes superficies, incremen-
tando la venta y generando escasez de algu-
nos productos que rápidamente fueron rea-
bastecidos por los establecimientos.

 En el marco de la incertidumbre, las 
personas buscaron abastecerse de pro-
ductos no perecederos con el propósito de 
minimizar los efectos de una eventual esca-
sez, llegando incluso a pagar precios altos. 
Wang, et., al. (2020), comentan que la pan-
demia del COVID-19 condujo al acapara-
miento de alimentos por parte de muchas 
familias en China y como forma de reducir 
el miedo a una posible escasez, y añade 
que la mayoría de las personas tienden a 
pagar más por sus alimentos.

Sheth (2020), señala que durante los 
tiempos de crisis e incertidumbre la ten-
dencia general era disminuir el consumo de 
productos y servicios no esenciales, con el 
propósito de no malgastar el dinero duran-
te esta crisis sanitaria. Por su parte, Alon et 
al., (2020) anota que, debido a las restric-
ciones a la circulación, los consumidores 
no pueden ir a tiendas o centros comercia-
les como lo hacían antes, por ello han op-
tado por las compras en línea y el servicio 
a domicilio, como consecuencia a esto se 

aumentó el uso del dinero plástico dejando 
de lado el uso de dinero en efectivo.

Todos los cambios y efectos menciona-
dos anteriormente por los distintos autores 
como resultado de la actual crisis sanitaria, 
hace entrever la presencia del fenómeno 
histéresis del mercado. El cual se entiende 
como la tendencia de una respuesta induci-
da por un estímulo a permanecer en un ni-
vel más alto incluso después de retirado el 
estímulo (Hanssens, 2001).

El término fue introducido por primera 
vez por el físico J.A Ewing en 1881 con un en-
foque científico, en el contexto del magne-
tismo. El efecto histérico se presenta cuando 
aumenta la potencia de un campo magnético 
(fuerza magnetizante), la inducción magnéti-
ca (magnetización) de un material ferromag-
nético aumenta hasta alcanzar la saturación. 
Si se hace disminuir el campo magnético o 
se anula, la inducción magnética no descien-
de de nuevo a cero. Para Ewing (1881) este 
concepto es lo suficientemente amplio como 
para solo enfocarse en el fenómeno de la re-
tención magnética, ya que también puede 
aplicarse en cualquier otra manifestación 
que presente las condiciones y efectos”. 

A partir del siglo XX, los economistas uti-
lizaron los planteamientos de las histéresis 
para aplicarlos a lo relacionado con el desem-
pleo y el comercio exterior; encontraron que 
cuando desaparece el estímulo inicial provo-
cador de un aumento del desempleo, este no 
descendía a su nivel anterior, sino que per-
manecía a un nivel más elevado.

En el área de mercadeo, son muy po-
cos los autores que en sus investigaciones 
mencionan la histéresis. Little (1979), su-
girió por primera vez que en la respuesta 
de las ventas a la publicidad podía presen-
tar este fenómeno. Por su parte, Hanssens 
(2001), manifiesta que cuando un estímu-
lo de marketing es suficientemente eficaz, 
cambia la actitud del consumidor, produ-
ciendo una histéresis en el mercado.

Figura 1.
Impacto inmediato de la pandemia Covid-19 en el 
consumo y comportamiento del Consumidor
Tomado y adaptado de Casco, A.R, (2020). Efectos 
de la pandemia Covid 19 en el comportamiento del 
consumidor.
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El efecto histérico en el mercado no 
solo se presenta como resultado de estímu-
los provocados por decisiones estratégicas 
tomadas por los empresarios, sino también 
como consecuencias de factores externos 
incontrolables como la actual crisis sanitaria. 
A esto hace referencia Simon (1997), cuando 
se refiere al medioambiente como factor que 
puede afectar permanentemente a la cuota 
de mercado de una empresa. Figura 2.

meTodología:

El trabajo corresponde a una investigación 
exploratoria, que se inició con observación 
al interior de los hogares, posteriores entre-
vistas no estructuradas a 12 amas de casa 
durante el confinamiento y 5 Focus Group 
después del confinamiento. De la informa-
ción obtenida se derivaron las variables res-
pectivas con las cuales se elaboró un formu-
lario estructurado, el cual fue aplicado a una 
muestra de 270 personas encargadas de rea-
lizar el mercado en sus hogares.

La muestra se encuentra integrada por 
60,74 % mujeres y 39,26 % hombres. La mayo-
ría de las personas se encuentra entre 21 y 60 
años (95,18 %); el mayor número son casados 
o viven en unión libre (58,89 %) y el 41,11 % 
restantes está soltero. Igualmente, el mayor 
número se encuentra empleado (45,56 %); 
le sigue un 27,41 % de trabajadores indepen-
dientes. En cuanto al nivel académico, la ma-
yoría son profesionales (48,15 %), seguido de 

un 36,67 % de Técnicos / Tecnólogo; se destaca 
que la mayoría de los hogares se encuentran 
conformados 2 o más personas (67,04 %%).

Para efectos del presente documento 
hubo necesidad de trabajar con preguntas 
multirrespuesta, dado que el consumidor 
combina diferentes formas de compra, dife-
rentes proveedores y diferentes medios de 
pago. Se llevó a cabo un análisis univariado 
– comparado, en 3 momentos, antes de la 
pandemia, durante la pandemia con confina-
miento y en pandemia sin confinamiento.

resulTados Y discusiÓn

De acuerdo con los planteamientos teóricos, 
el impulso generado en este caso la pande-
mia, lleva al aumento o disminución de los 
compradores en los diferentes aspectos del 
proceso de compra; el presente trabajo se 
ha focalizado en la forma de compra, elec-
ción del sitio de compra y forma de pago.

1. Forma de compra
Antes de pandemia, la mayoría de las perso-
nas prefería comprar los productos de la ca-
nasta familiar de forma presencial (98,89 %), 
seguido de aquellas que optaban por las com-
pras virtuales (23,33 %) y servicios de domicilio 
(14,07 %). (Tabla 1) (Figura 3).

Iniciada la crisis sanitaria y el confina-
miento nacional obligatorio como medida 
para reducir la propagación del virus, las per-
sonas se vieron en la necesidad de optar por 
otras formas como las compras on-line para 
poder abastecerse de alimentos (68,52 %), 
otras por su parte, continuaron asistien-
do presencialmente a los sitios de compra 
(55,19 %), y otras optaron por los servicios 
de plataformas de domicilio (49,63 %).

Actualmente, aunque las restriccio-
nes que limitaban y afectaban la forma 
de abastecimiento de las personas fueron 
quitadas, se observa que si bien aumentó 
el número de personas que compran pre-

Figura 2. 
El Efecto Histérico
Fuente: Tomado de Simon, H, (1997). Histéresis en 
marketing ¿un fenómeno nuevo?
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sencialmente (91,85 %), no se ha regresa-
do a su nivel inicial.

En cuanto a las compras utilizando el ser-
vicio a domicilio, que era aprovechado sola-
mente por el 14,07 % de los compradores, du-
rante el confinamiento ascendió al 68,52 %, 
bajó en la situación actual de pandemia sin 
confinamiento (53,70 %), pero se mantiene 
en un nivel muy superior al inicial.

 Otro tanto sucede con las compras 
virtuales, realizadas antes de pandemia 
por el 23,33 % de las personas, sube a 
49,63 % durante el confinamiento, baja en 
la actualidad, pero se mantiene por enci-
ma del nivel antes de pandemia.

2. Sitio de compra
Antes de la pandemia, la rutina de compra 
de alimentos de la canasta familiar por par-

te de las personas, implicaba la combina-
ción de los diferentes proveedores existen-
tes en la ciudad: supermercados, mercado 
de Bazurto, tiendas de barrio y vendedores 
ambulantes, en donde la mayoría de ellas 
compraba en el supermercado (94,44 %), 
un 64,44 % lo hacía en las tiendas de barrio 
y solo un 28,52 % en el mercado central 
(Bazurto), solo un 40 % a los vendedores 
ambulantes y apenas el 17,41 % hacía com-
pras on-line. (Tabla 2.) (Figura 4)

Con la llegada de la pandemia, las res-
tricciones establecidas por ley, iban en dos 
direcciones: una para las personas, cuya 
salida y acceso principalmente a los super-
mercados estaban condicionados al número 
de la cédula, pico y cédula; otra al estricto 
cumplimiento de la norma por parte de los 
establecimientos comerciales en cuanto al 
ingreso de las personas igualmente según 
el número de la cédula. En estas condicio-
nes muchas familias se vieron obligadas a 
replantear el sitio de compra, por cuanto su 
disponibilidad de dinero no siempre coinci-
día con el día de salida.

En pandemia, durante el confina-
miento, bajó el número de personas que 
compraba en: supermercados a 87,78 %, 
Bazurto a 55,19 %; tiendas de barrio 
a 55,19 % y vendedores ambulantes a 
18,52 %; en cambio, aumentó a 37,04 % el 
total de quienes compraban on-line.

Actualmente, en pandemia, pero sin 
confinamiento y sin restricciones, aumenta 

Tabla 1. 
Forma de compra

cÓd
significado 

(resPuesTas múlTiPles)
anTes 

% s/
muesTra

confinamienTo
% s/ 

muesTra

acTualmenTe  
% s/

muesTra

1 Compras personales 98,89 55,19 91,85

2 Compras con servicio 
de domicilio 14,07 68,52 53,70

3 Compras virtuales 23,33 49,63 40,74

Total muestra 136,30 173,33 186,30
 Fuente: Encuesta. Elaboración propia

Figura 3. 
Efecto histerético en la forma de compra
Fuente: Encuestas. Elaboración propia
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el número de compradores en cada tipo de 
establecimiento; aumenta ligeramente el 
número de compradores en supermerca-
dos (95,93 %) y tiendas de barrio (65,93 %); 
igualmente aumenta en el mercado de Ba-
zurto (19,63 %) y vendedores callejeros 
(26,30 %), pero sin alcanzar el nivel que se 
tenía antes de esta; el total de comprado-

res en las tiendas online (26,30 %) se en-
cuentra por encima del número existente 
antes de pandemia pero por debajo del to-
tal alcanzado durante el confinamiento.

 3. Medios de pago
Los principales medios de pago utilizados 
por las personas son dinero en efectivo, 

Tabla 2. 
Sitio de compra antes y durante la pandemia

cÓd
significado 
(resPuesTas 
múlTiPles)

anTes 
% s/

muesTra

confinamienTo
% s/ 

muesTra

acTualmenTe  
% s/

muesTra

1 Supermercado - 
presencial 94,44 87,78 95,93

2 Mercado de 
Bazurto 28,52 7,04 19,63

3 Tiendas de Barrio 64,44 55,19 65,93

4

Tienda On-line 
(plataformas 

virtuales de Exito, 
Jumbo, Olimpica, 

etc.)

17,41 37,04 26,30

5 Vendedores 
Ambulantes 40,00 18,52 26,30

Total muestra 244,81 205,56 234,07
Fuente: Encuestas. Elaboración propia

Figura 4. 
Efecto histerético en el sitio de compra
Fuente: Encuestas. Elaboración propia

Figura 5. 
Efecto histerético en los medios de pago
Fuente: Encuestas. Elaboración propia
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tarjeta débito y tarjeta crédito. De acuer-
do con la Tabla 3, el medio de pago uti-
lizado por la mayoría de ellas, correspon-
de al efectivo (94,44 %) y un 51,74 % que 
también utilizaba dinero plástico (34,81 % 
tarjeta débito y 16,67 % tarjeta crédito). 
Se observa que, durante la pandemia con 
confinamiento, bajó considerablemente a 
68,52 % el número de personas que usa 
efectivo y en contraste aumentó el total 
de quienes usan dinero plástico, en espe-
cial tarjeta débito (60,74 %). Actualmente 
(pandemia sin confinamiento), aumenta 
el número de personas que compra en 
efectivo (89,63 %), pero no alcanza el nivel 
inicial. Sin embargo, el número de com-
pradores que paga con tarjeta débito bajó, 
pero su nivel se encuentra por encima de 
la inicial (58,15 %). Otro tanto sucede con 
el total de quienes pagan con tarjeta cré-
dito (24,07 %). (Tabla 3) (Figura 5).

conclusiones Preliminares

El comportamiento de los consumidores 
en Cartagena de Indias, en cuanto a la 
forma de compra, elección del proveedor 
y medio de pago, muestra un comporta-
miento histerético, ya que en el marco de 
la pandemia el número de personas que 
compraba de forma presencial bajó casi a 
la mitad durante el confinamiento y en el 
período actual (sin confinamiento) no ha 

regresado al nivel anterior. En contraste 
se encuentra el aumento de comprado-
res que utilizan el servicio a domicilio y las 
compras virtuales, durante el confinamien-
to y que han descendido en la actualidad. 
Tanto en los supermercados como en las 
tiendas de barrio, el total de compradores 
que había descendido durante la pande-
mia (con confinamiento), básicamente 
regresó a su nivel inicial (prepandemia), 
más no así el total de quienes incursiona-
ron en las compras online, principalmente 
a través de las plataformas de los grandes 
supermercados. En el mercado Central 
(Bazurto) y vendedores callejeros la situa-
ción es diferente, ya que la reducción de 
compradores durante el confinamiento, 
no regresado a su nivel inicial; este com-
portamiento es el esperado por cuanto la 
inseguridad y el temor al contagio del vi-
rus se encuentran latentes.

En cuanto a los medios de pago, el 
efectivo es el medio más usado para reali-
zar el pago de las compras antes y durante 
la pandemia. Al iniciar el confinamiento 
obligatorio, las personas utilizaron otros 
medios de pago para disminuir la posibi-
lidad de contagio, aumentando el uso del 
dinero plástico, el cual se mantiene ac-
tualmente como el segundo medio más 
utilizado después del efectivo.

Tabla 3. 
Medios de pago

cÓd
significado 
(resPuesTas 
múlTiPles)

anTes 
% s/

muesTra

confinamienTo
% s/ 

muesTra

acTualmenTe  
% s/

muesTra

1 Efectivo 94,44 68,52 89,63

2 Tarjeta Debito 34,81 60,74 58,15

3 Tarjeta Crédito 16,67 20,00 24,07

Total muestra 145,93 149,26 171,85
Fuente: Encuestas. Elaboración propia
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Resumen

El objetivo del estudio fue evaluar el impacto socio – económico en las MIPyMES de la zona centro 
de Rioverde, San Luis Potosí, México del COVID-19; así como las estrategias comerciales empren-
didas por los empresarios para la mitigación de las afectaciones negativas. La muestra represen-
tativa estuvo compuesta por 190 encuestas atendidas por los representantes de negocios de la 
zona centro de la ciudad. Es un estudio de corte cuantitativo, descriptivo y transversal simple. Se 
utilizó el instrumento propuesto por Prado (2021) compuesto por 21 ítems y 6 preguntas de índole 
socio – demográfico. Los principales resultados muestran que los negocios tienen mayor presencia 
representantes mujeres, solteras, con educación de pregrado, la gran mayoría de estos son de giro 
comercial en diversas modalidades y con población menor a 40 años, en cuanto a la antigüedad del 
negocio, son negocios de menos de 20 años en promedio, pero teniendo participación de hasta 71 
años. Expresaron no haber estado preparados para afrontar la crisis sanitaria, empero, no imple-
mentaron, en la mayoría de los casos, estrategias comerciales de contingencia y continuaron con 
las mismas de antes de la pandemia, que ya incluía el uso de redes sociales y entrega a domicilio.

Palabras clave: MIPyMES, COVID – 19, Impacto socio – económico

Abstract

The objective of the study was to evaluate the socio-economic impact of COVID-19 on MSMEs in 
the central area of Rioverde, San Luis Potosí, Mexico; as well as the commercial strategies under-
taken by entrepreneurs to mitigate negative effects. The representative sample consisted of 190 
surveys attended by business representatives from the downtown area of the city. It is a quan-
titative, descriptive, and simple cross-sectional study. The instrument proposed by Prado (2021) 
composed of 21 items and 6 questions of a socio-demographic nature was used. The main results 
show that businesses have a greater presence of female representatives, single, with an under-
graduate education, the vast majority of them are of commercial activity in various modalities and 
with a population under 40 years old, in terms of the age of the business, they are businesses of 
less than 20 years on average but having participation of up to 71 years. They expressed not ha-
ving been prepared to face the health crisis, however, in the most cases, they did not implement 
contingency commercial strategies in the majority and continued with the same ones from before 
the pandemic, which already included the use of social networks and home delivery.

Key words: MSME´s, COVID – 19, Socio – economic impact.
Datos de correspondencia: jans0018@hotmail.com 
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LLa pandemia de Coronavirus (COVID a pandemia de Coronavirus (COVID 
– 19) es una de las más devastado-– 19) es una de las más devastado-
ras de este siglo. Originada en Chi-ras de este siglo. Originada en Chi-

na en diciembre de 2019 y causada por el na en diciembre de 2019 y causada por el 
virus SARS-CoV-2, en menos de 1 mes ya virus SARS-CoV-2, en menos de 1 mes ya 
había sido catalogada como “emergencia había sido catalogada como “emergencia 
de salud pública de alcance internacio-de salud pública de alcance internacio-
nal” (Escudero nal” (Escudero et alet al., 2021).., 2021).

De acuerdo a lo anterior, esta epidemia 
del COVID-19 ha cobrado la vida de más de 
77 mil personas en México, con lo que es 
ya una catástrofe humanitaria, en lo eco-
nómico se ha traducido en un desastre sin 
comparación histórica, así lo reveló el Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), el cual informó que el 
Producto Interno Bruto (PIB) entre abril y ju-
nio de 2020 se contrajo 17.1 % en términos 
reales respecto al trimestre previo con cifras 
ajustadas por estacionalidad y 18.7 % en su 
comparación anual (INEGI, 2020 citado en 
Sánchez-Juárez y Aguilar, 2020). 

Según el Banco de México (BANXICO), 
en el país se ha observado una variación 
negativa del PIB desde el 2019, lo cual pue-
de ser exacerbado por la propagación de 
la COVID-19 a partir del segundo trimestre 
del 2020. Desde marzo, se reportaron pa-
ros técnicos en algunos sectores debido a 
la falta de insumos importados y a la cance-
lación de ciertas actividades (Feix, 2020). 

El mundo del trabajo se ha visto pro-
fundamente afectado por la pandemia 
mundial del virus. Además de la amenaza 
que supone para la salud pública, el tras-
torno económico y social amenaza los me-
dios de vida y el bienestar a largo plazo de 
millones de personas (Organización Inter-
nacional del Trabajo [OIT], 2021). 

El INEGI presentó los resultados de la 
tercera edición de la encuesta sobre el im-
pacto generado por COVID-19 en las em-
presas, que tiene como objetivo conocer 
la situación actual y afectaciones de las 
empresas por la contingencia; donde la 

disminución de los ingresos es el principal 
tipo de afectación reportado por el 73.8 % 
de las empresas, mientras que el 50.2 % 
de las empresas resultó afectada por la 
baja en la demanda, por otro lado, la es-
casez de los insumos y/o productos se po-
siciona en tercer lugar de importancia con 
29.2 %. La encuesta estimó que el 16.6 % 
de las empresas aplico cierres temporales 
o paros técnicos, proporción mejor que la 
registrada en la segunda (23.1 %) y la pri-
mera edición (59.6 %) (INEGI, 2021).

De acuerdo con el quinto informe del 
Gobierno de San Luis Potosí (2020), con el 
fin de hacer frente a las afectaciones eco-
nómicas derivadas de la enfermedad CO-
VID-19, durante las etapas de contingen-
cia y reactivación económica, se integró 
una bolsa de 740 millones de pesos, a co-
locarse a través de ocho programas emer-
gentes de financiamiento, conjuntamente 
diseñados con cámaras empresariales, 
para atender las necesidades de empren-
dedoras(es) sociales y mipymes. 

Sin embargo, en el municipio de Riover-
de S.L.P., no se tenía conocimiento de dichos 
programas, resultando afectada la economía 
de los negocios locales, es por esto, que exis-
te la necesidad de evaluar el impacto socioe-
conómico generado por la contingencia del 
COVID-19 en las mipymes del municipio. 

Objetivo general
Evaluar el impacto socioeconómico de la 
emergencia sanitaria provocada por el CO-
VID-19 en las mipymes de la zona centro de 
Rioverde, San Luis Potosí; así como las me-
didas contingentes en las estrategias comer-
ciales por parte de sus administradores. 

Objetivos específicos
• Identificar el impacto económico en 

las mipymes de la zona centro de Rio-
verde S.L.P. causada por la pandemia 
del COVID-19.
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• Conocer las estrategias comerciales lle-
vadas a cabo por los administradores 
de las MIPyMES de la zona centro de 
Rioverde S.L.P. ante las medidas contin-
gentes de la emergencia sanitaria. 

Justificación
Las mipymes han sido las más afectadas-
por el impacto socioeconómico de la emer-
gencia sanitaria de COVID-19, del total de 
empleos que se perdieron en el inicio de la 
crisis, 8 de cada 10 fueron de este tipo de 
unidades económicas. El nuevo estudio so-
bre la demografía de los negocios 2020 del 
INEGI reportó que 1 millón 10,857 mipymes 
bajaron sus cortinas. Este cierre de negocios 
y la reducción de personal en otros provoca-
ron que 2.89 millones de personas perdieran 
su empleo (Morales, 2020). Prácticamente, 
todas las empresas del mundo se han visto 
afectadas por la COVID-19, pero el desem-
peño ha sido muy variable, incluso dentro 
de un mismo país o sector. 

De acuerdo con el estudio del Banco 
Mundial (2021) realizado en el periodo com-
prendido entre octubre 2020 y enero de 2021, 
se obtuvo que en una cuarta parte de las em-
presas las ventas cayeron en un 50 % en pro-
medio. A pesar de la crisis, las empresas man-
tuvieron a sus trabajadores, cerca del 65 % de 
las empresas ajustó la nómina salarial, redu-
ciendo los horarios y los sueldos, u otorgando 
licencias. Debido a estos ajustes, solo el 11 % 
de las compañías despidió personal.

Es por esto que se considera necesario 
evaluar el impacto socioeconómico de los 
negocios locales de la zona centro de Rio-
verde, San Luis Potosí, para ver de qué ma-
nera les afecto económicamente las me-
didas de restricción sanitarias provocadas 
por el confinamiento del covid-19.

Importancia
El cierre de las actividades no esenciales im-
plicó para las empresas no percibir ingresos, 

pero sí continuar con sus obligaciones patro-
nales, fiscales, cuotas del IMSS e Infonavit, 
pago de renta y servicios, por lo que muchas 
empresas tuvieron que cerrar, recortar pla-
nes de expansión o bien reducir de forma 
sensible su capacidad operativa y de genera-
ción de utilidades; la base empresarial mexi-
cana está sensiblemente deteriorada y, por 
tanto, la fuente de creación de riqueza en el 
país (Sánchez-Juárez y Aguilar, 2020).

El presente estudio brindará un punto 
de partida para investigadores al realizar 
futuros acercamientos al fenómeno del 
impacto económico causado por el CO-
VID-19 en el municipio de Rioverde S.L.P. o 
en otras ciudades del país y la información 
presentada, podrá coadyuvar a la toma de 
decisiones informada en cuando a las es-
trategias comerciales emergentes para so-
brevivir como empresa ante esta y futuras 
situaciones de contingencia. 

marco TeÓrico

Teorías
El sustento teórico de esta investigación está 
dado por las teorías que estructuraron el 
cuerpo doctrinario de la economía, en pri-
mer lugar la teoría del empresario propues-
ta por Marshall, donde hace énfasis en que 
el empresario o la organización es un factor 
más de producción que se adiciona a los ya 
determinados por los clásicos: tierra, capital 
y trabajo, es decir, el empresario es el cuarto 
factor de producción. De ahí que el empre-
sario obtenga un beneficio extraordinario 
por las innovaciones; este es diferente de la 
remuneración propia del trabajo que ejerce 
en el cumplimiento de sus funciones direc-
tivas en la empresa (Zaratiegui,1998 citado 
por Valencia, 2008); asimismo la teoría de 
las relaciones humanas, es una perspectiva 
basada en la idea de las necesidades y los 
valores humanos, donde las personas son 
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importantes para que una organización con-
siga sus objetivos y funcione de manera ade-
cuada (Rejes, 2020), lo que conlleva el aná-
lisis de la relación entre los empleados y la 
dinámica grupal e interpersonal que hacen 
que mejore la productividad. 

Por otro lado, la teoría del caos, que 
permite modelar y explicar el cambio; en 
particular los cambios abruptos, las dis-
continuidades que desmienten periódi-
camente la creencia en que “Natura non 
facit saltum” (la naturaleza no procede 
por saltos), hace énfasis en que el mismo 
modelo que genera comportamientos es-
tables da lugar también a conductas caóti-
cas (Beker, 2003).

La teoría de los sistemas complejos 
adaptativos, se caracteriza por auto-organi-
zación y el surgimiento de un nuevo orden, 
para lo que es necesario el intercambio 
de información con el entorno, lo que las 
constituye en estructuras disipativas aleja-
das del equilibrio (Nicolis y Prigogine, 2007) 
y finalmente, la teoría de la globalización, 
que hace énfasis que las tecnologías de la 
información y la comunicación han impac-
tado en la forma de hacer negocio y en el 
estilo de vida de la población; con respecto 
a las actividades económicas y los avances 
tecnológicos que cada vez son más accesi-
bles a las pequeñas y medianas empresas; 
creando un nuevo escenario para las tran-
sacciones económicas, la utilización de los 
recursos productivos, de intercambio, de 
equipo y la presencia de los mecanismos 
monetarios virtuales (Reyes, 2001).

Condiciones del sector empresarial 
en México frente la pandemia

El sector empresarial mexicano se compone 
aproximadamente 4,773,995, empresas, de 
las cuales 95 % son microempresas, el 4 % 
son pequeñas empresas, el 0.8 % son me-
dianas empresas y solo el 0.2 % son grandes 
empresas (INEGI, 2020a). De acuerdo a lo 

anterior, la supervivencia de las pequeñas y 
medianas empresas en México ha resulta-
do fundamental para la recuperación eco-
nómica en el contexto de la pandemia de 
COVID-19, al representar estas más de la 
mitad del PIB del país. Un factor importan-
te a considerar es la transformación digital, 
aún existen retos a los que se enfrentan las 
mipymes. Uno de los principales desafíos a 
afrontar en la nueva realidad son clientes 
con poder de compra (43 %) y la capacidad 
de adaptarse a la nueva realidad 42 %). Para 
las microempresas, los clientes con poder 
de compra (54%) es el principal reto, mien-
tras que para las medianas es la capacidad 
de adaptación a la nueva realidad (61%). Las 
pymes consideran tener un avance entre 
el 50 y el 70% en su transformación digital, 
donde el 27% declara que la tecnología es 
parte esencial de su oferta y la usan a diario, 
claramente es un gran avance (News Center 
Microsoft Latinoamérica, 2021).

Las afectaciones de la pandemia abar-
caron al 93% de las empresas, de las cua-
les 14% sufrieron recorte de personal, 32% 
desabasto de insumos, 85% disminución de 
ingresos, 68% disminución de demanda y 
cancelación de pedidos y, 43% menor dispo-
sición de flujos de efectivo (encuesta sobre el 
Impacto económico generado por COVID-19 
en las Empresas [ECOVID-IE] realizada por 
INEGI, 2020b). Las empresas más afectadas 
son las mipymes; sin embargo, las grandes 
empresas llevaron a cabo un mayor recorte 
de personal (22.30 %), seguido de las pymes 
(18.60 %) y, por último, las microempresas 
(15.10 %) pese a que fueron las más afec-
tadas en la disminución de ingresos (92 %). 
Los despidos ocurrieron a pesar de la políti-
ca de gobierno federal para otorgar créditos 
a aquellas entidades que no incurrieran en 
tal práctica durante la pandemia, en el gráfi-
co 1 se observan los principales efectos de la 
pandemia en las empresas de acuerdo a su 
tamaño (Rivera, 2020).
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Marco conceptual
Calidad del servicio es un elemento indis-
pensable para incrementar la productivi-
dad y consecuentemente la competitivi-
dad (Saavedra et al. 2017), considerando 
que las pymes no solo son necesarias, sino 
indispensables para el desarrollo de Mé-
xico, puesto que: generan empleos, distri-
buyen los ingresos entre la población y las 
regiones, son proveedoras de las grandes 
empresas y funcionan como un importan-
te factor de la cohesión social y movilidad 
económica de las personas.

La calidad para la competitividad en las 
pymes es un aspecto fundamental debido 
a que el mercado se vuelve cada vez más 
exigente, por lo que resulta indispensable 
su adopción en estas empresas. A este res-
pecto, Rubio y Aragón (2009) señalan que 
para estas empresas la calidad es un factor 
que favorece su éxito.

La gestión empresarial es la actividad 
que busca a través de personas (como direc-
tores institucionales, gerentes, productores, 
consultores y expertos) mejorar la producti-
vidad y por ende la competitividad de las em-
presas o negocios (Rubio, 2006).

El servicio domiciliario o delivery se com-
prende como una prestación que se le hace a 
su domicilio o lugar de trabajo, donde le en-
trega un bien o servicio tangible o intangible 
para la satisfacción de la necesidad del cliente, 
a cambio de cierta cantidad de dinero por ese 
bien o servicio (Barón, 2019).

Se denomina pyme a una unidad econó-
mica productora de bienes y servicios, dirigida 

por su  propietario,  de  una  forma  persona-
lizada  y  autónoma,  de  pequeña  dimensión  
en  cuanto  a  número  de trabajadores y cober-
tura de mercado (Cardozo et al. 2012).

meTodología

El presente estudio es descriptivo, cuantita-
tivo y transversal, porque utiliza la recolec-
ción de datos para la medición numérica y 
el análisis estadístico,  con la finalidad de es-
tablecer pautas de comportamiento y poder 
probar teorías (Hernández et al., 2014). 

Se consideró para el estudio una mues-
tra representativa de la población de mipy-
mes de la zona centro de Rioverde, San Luis 
Potosí, México, aquellas que cuentan con 
un establecimiento fijo (local), sin importar 
la actividad preponderante de la misma y se 
excluyeron los negocios de cadenas comer-
ciales. La unidad de análisis estuvo contitui-
da por 190 negocios de giro comercial y de 
servicios que cumplieron con los criterios de 
inclusión especificados anteriormente. Los 
levantamientos se realizaron por un equipo 
de 18 encuestadores el día 29 de septiem-
bre 2021 en horario matutino. 

La técnica utilizada para la recolección 
de la información fue la encuesta cara a 
cara, el instrumento de medición fue el pro-
puesto por Prado (2021), mismo que fue 
tropicalizado al contexto de Rioverde, San 
Luis Potosí, México; y que está compuesto 
por 21 ítems y 6 preguntas de índole socio 
– demográfico: edad, sexo, estado civil, es-
colaridad del propietario, antigüedad de la 
empresa y giro de la misma. Los ítems de 1 
a 5 fueron planteados con opción de res-
puestas cerradas, del 6 al 11 con dos bate-
rías de reactivos, uno enfocado a las con-
diciones antes de la contingencia causada 
por COVID – 19, y una segunda centrada en 
la recolección de información respecto de 
las condiciones de las empresas durante / 
después de la pandemia, ambas con escalas 

Gráfico 1. Efectos de la pandemia a las empresas de 
acuerdo con su tamaño. Fuente: (INEGI, 2020b).
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de Likert de 5 grados. Finalmente, los ítems 
12 al 21 son afirmaciones con opciones de 
respuesta en una escala likert de 5 grados. 
La fiabilidad del instrumento fue medida a 
través de la prueba alfa de Cronbach rea-
lizada en el programa IBM SPSS en su ver-
sión 25, con la que se obtuvo un valor de 
0.793. El análisis descriptivo fue realizado a 
través del programa Microsoft Excel.

resulTados

Análisis de la muestra
En relación con las características demográ-
ficas de las personas en los negocios encues-
tados, en cuanto al sexo, el 37 % son hom-
bres, mientras que un 63 % son mujeres, 
también, el 47 % son solteros, 37.84 % son 
casados y el 9.73 % viven en unión libre, solo 
un 3.78 % es viudo y el 1.6 % divorciados. 
Por otro lado, la escolaridad que prevalece 
es la de carrera técnica con un 29.19 %, en 
segundo término preparatoria con 25.41 % 
y posterior el 24.86 % con posgrado, con un 
10.81 % se encuentran los empresarios con 
licenciatura, un 7.03 % con secundaria y solo 
un 2.7 % con primaria. 

La gran mayoría de los negocios que se 
encuestaron son de giro comercial que repre-
sentaron un 86.41 % y que abarca actividades 
como tiendas de ropa, florerías, carnicerías, 
mueblerías, ferretería, zapatería, refacciones, 
entre otros; mientras que del giro de servi-
cios solo fueron el 13.59 %, con actividades 
como la restaurantera, funeraria, estudios fo-
tográficos entre otros. En cuanto la edad, en 
promedio los encuestados tienen 37.62 años, 
con una desviación estándar de 17.10 años, 
se puede identificar una dispersión amplia al 
considerar la curtosis de -0.322 (platicurtosis), 
es decir, con una amplia dispersión de los da-
tos, un rango amplio de edades, con 74 años 
de diferencia entre el más joven y el mayor, 
así como un ligero sesgo positivo (coeficiente 

de asimetría=0.82), es decir, que los valores 
obtenidos se agrupan en mayor medida por 
debajo de la media. Por último, en cuanto a 
la antigüedad del negocio, en promedio tie-
nen 14.19 años y una desviación estándar 
de 13.93 años, se puede observar una cur-
tosis de 2.58, muy cercana a la distribución 
normal (mesocúrtica), pero con un grado de 
dispersión un poco más alto, que podría estar 
provocado por casos atípicos en el muestreo, 
considerando que el rango es de 71 años; y 
el coeficiente de asimetría (1.55) permite ver 
que los datos se agrupan en su mayoría por 
debajo del valor de la media.

Análisis descriptivo
En la tabla 1, se pueden observar los prin-
cipales resultados de las preguntas 1 a 5, 
donde destaca una actividad previa de in-
cremento de ventas en los negocios, con 
esto, los negocios que no brindaban servicio 
a domicilio representan el 46.5 %, mientras 
el resto, lo hacía con automóvil, camionetas, 
motocicletas o bicicleta. Es de destacar que 
el principal medio de promoción fueron las 
redes sociales previo a la contingencia, y de 
ellas, el 73 % utilizó Facebook. La afectación 
principal para los negocios fue en la reduc-
ción de ventas en el 68 % de los negocios. 

De las preguntas 6 – 12 se elaboró el 
gráfico 1, dado que se cuestionó respecto 
del mismo tópico antes y durante / des-
pués del confinamiento por pandemia. 
En el gráfico mencionado, se puede ob-
servar una brecha amplia en cuanto a la 
afluencia de clientes, mismo que aparece 
considerablemente por debajo la línea de 
durante / después; así mismo, se obser-
van de forma similar lo relacionado con el 
personal laborando y la solicitud de catá-
logo de productos y servicios requerido a 
las empresas. En los puntos de “servicio 
de entrega da oportunidades de trabajo”, 
“servicio a domicilio” y “servicio de entre-
ga capta más clientes” se puede observar 
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una ligera discrepancia positiva durante / 
después, es decir, estos puntos incremen-
taron a partir de la pandemia, pero de for-
ma muy conservadora.

Tabla 2.
Resultados por pregunta: 12 -21.

deTalles de las 
PregunTas realizadas

oPciones, 
maYor 

frecuencia
PorcenTaje

La empresa estaba 
preparada para afrontar 
la crisis sanitaria.

Totalmente 
en 
desacuerdo

59%

Durante la emergencia 
sanitaria se vio 
afectada su empresa

Totalmente 
de acuerdo 55.56%

Considera usted que 
sus clientes se sintieron 
satisfechos llevando el 
servicio a domicilio u 
otros servicios.

Totalmente 
en 
desacuerdo

46.50%

De acuerdo a la 
demanda, se tuvo la 
necesidad de contratar 
personal para realizar 
la entrega a domicilio u 
otros servicios.

Totalmente 
en 
desacuerdo

63.49%

Para la entrega del 
producto a domicilio 
usted requirió 
de personal y de 
transporte propio.

Totalmente 
en 
desacuerdo

57.14%

Se han tenido que 
implementar estrategias 
de ventas que  permitan 
incrementar la salida del 
producto

Totalmente 
de acuerdo 33.33%

Totalmente 
en 
desacuerdo

26.98%

Las redes sociales 
contribuyeron para 
promocionar los 
productos en época de 
emergencia sanitaria

Totalmente 
de acuerdo 43%

Los precios de los 
productos tuvieron 
que ser ajustados de 
acuerdo a la emergencia 
sanitaria y poder 
incrementar las ventas

Totalmente 
en 
desacuerdo

26.46%

Totalmente 
en 
desacuerdo

42.86%

La aplicación del servicio 
de entrega a domicilio u 
otros servicios permitió 
mejorar su negocio 
durante la emergencia 
sanitaria

Totalmente 
en 
desacuerdo

42.86%

Con la implementación 
del servicio entrega 
a domicilio u 
otros servicios, la 
rentabilidad del 
negocio en relación a 
antes de la emergencia 
sanitaria ha sido alta

Totalmente 
en 
desacuerdo

48.68%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla1. 
Resultados por pregunta: ítems 1 – 5.

deTalles de las 
PregunTas realizadas

oPciones, 
maYor 

frecuencia
PorcenTaje

Antes de la 
declaratoria de 
emergencia 
sanitaria ¿cuál era el 
movimiento en su 
empresa? 

Mayor 
incremento 
de ventas 

46%

En la emergencia 
sanitaria ¿Qué 
medios de transporte 
utilizaban para 
la entrega de los 
productos / servicios?

Auto
Camioneta
Motocicleta 
Bicicleta
Ninguno

21%
17%
4.5%
11%
46.5%

Hasta antes de la 
emergencia sanitaria, 
¿Qué medios utilizaba 
para promocionar sus 
productos / servicios?

Redes 
Sociales 74.36%

¿Qué plataformas 
digitales le sirvieron 
para ofertar el 
producto durante la 
emergencia sanitaria?

Facebook 73%

¿De qué manera 
le afectaron 
económicamente las 
medidas de restricción 
sanitaria? ¿De qué 
manera le afectaron 
económicamente las 
medidas de restricción 
sanitaria?

Reducción 
de ventas 68%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Antes / Durante – después de COVID 19.
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 2, se pueden observar las 
principales respuestas que brindaron los 
representantes de las Mipymes de la zona 
centro de Rioverde, en la misma, se puede 
apreciar que consideran que no estaban 
preparadas para hacer frente a una situación 
contingente similar a la ocurrida, el 55.56 % 
de ellas declaran tener afectaciones de algún 
tipo. Una parte importante de las empresas 
no contaban con servicio a domicilio (que 
fue una de estrategias las más recurridas a 
nivel nacional dado el confinamiento) previo 
a la pandemia, también se observa que mu-
chas de las empresas no lo implementaron, 
dado que no contrataron gente para ello ni 
adquirieron equipo de transporte. 

En cuanto a la implementación de es-
trategias de venta de forma emergente, el 
33.33 % afirma haberlas realizado, pero casi el 
27 % afirma no haber implementado cambio 
alguno. Por otro lado, el 47 % está totalmente 
de acuerdo en que las redes sociales contri-
buyeron a la promoción de los productos o 
servicios en época de contingencia. En cuan-
to a los ajustes de precios, un 26.46 % está 
totalmente en desacuerdo haberlos ajustado 
por contingencia, mientras que el 33.86 %. El 
42.86 % considera que el servicio de entrega 
a domicilio mejoró el negocio durante la épo-
ca de pandemia y el 48.68 % considera que la 
rentabilidad no mejoro por este servicio adi-
cional, esto debe ser contextualizado a que 
una parte importante de los negocios no im-
plementaron servicio a domicilio como estra-
tegia de durante el confinamiento provocado 
por la pandemia del COVID – 19.  

conclusiones

Las mipymes consideradas para el presente 
estudio fueron aquellas ubicadas en la zona 
centro de Rioverde, San Luis Potosí, en su 
mayoría atendidas por mujeres, con pro-
pietarios solteros y casados con estudios 
de carrera técnica preparatoria y posgrado. 

La gran mayoría son negocios comerciales 
de diversos productos, y la edad prome-
dio de los negocios de 15 años, pero con 
un amplio rango, desde negocios apenas 
iniciados en este año y negocios con más 
de 70 años de existencia, las edades de sus 
propietarios también varían mucho, siendo 
en promedio menor de 40 años, pero con 
una diferencia importante de edades entre 
los más jóvenes a los mayores. 

La principal afectación a las empresas 
fue en la afluencia de clientes y por consi-
guiente,  sus ingresos por ventas, mismas 
que ya tenían implementado servicio a do-
micilio en poco más de la mitad de ellas y 
que tres cuartas partes del total utilizaban 
Facebook para promocionar sus productos 
y servicios y afirmaron no haber estado 
preparadas para hacer frente a la crisis. 

Se observó que fueron muy pocas las 
empresas que emprendieron estrategias 
comerciales nuevas enfocadas a la atención 
en tiempos de pandemia, las empresas 
que no contaban con servicio a domicilio, 
o presencia en redes sociales, no incluye-
ron estas dos medidas como parte de sus 
estrategias ante la emergencia. Es decir, las 
empresas realmente tenían cierta prepa-
ración ante la contingencia, contaban con 
servicios a domicilio y presencia en redes 
sociales, con lo que tuvieron la posibilidad 
de brindar la atención aun con las medidas 
de confinamiento. Es importante la canti-
dad de empresas que consideran que estos 
servicios adicionales no aportan a su ren-
tabilidad y crecimiento en la captación de 
clientes, este dato coincide con las empre-
sas que de forma previa no contaban con 
el servicio y que a la fecha de los levanta-
mientos seguían sin contar con ello. 
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Resumen

El artículo expone un análisis comparativo entre los diferentes apoyos ofertados y otorgados a 
las pequeñas y medianas empresas por el gobierno de Texas en Estados Unidos, así como de 
Chihuahua y Guanajuato en México. Así, se considera la región binacional entre El Paso, Texas y 
Ciudad Juárez, México, así como la ciudad de Celaya, Guanajuato, México. El objetivo fue determi-
nar los apoyos gubernamentales que se otorgaron a las pequeñas y medianas empresas, deno-
minadas Pymes, destacando la organización y políticas de entrega de dichos apoyos en las regio-
nes geográficas mencionadas. El diseño de la investigación fue documental de tipo descriptivo y 
temporalidad transversal comprendiendo el periodo de inicio de la pandemia (Marzo, 2020) hasta 
Noviembre 2021. En los hallazgos se hace referencia a los objetivos de cada apoyo, así como las 
cantidades otorgadas y los beneficiarios durante el periodo de la pandemia Covid 19.  Se concluye 
que dichos beneficios, si bien cubrieron las necesidades más apremiantes de los empresarios en 
las ciudades de estudio, no todos fueron beneficiados ni tuvieron la oportunidad de potenciar 
estos apoyos, por lo que no se obtuvo la reactivación económica y crecimiento para las pequeñas 
y medianas empresas que lo requerían para sostenerse.

Palabras clave: Pequeñas y medianas empresas, apoyos gubernamentales, pandemia, covid.

Abstract

The article presents a comparison analysis between the different supports offered and granted to 
small and medium-sized enterprises by the government of Texas in the United States, as well as 
Chihuahua and Guanajuato in Mexico. Thus, it is considered the binational region between El Paso, 
Texas and Ciudad Juárez, Mexico, as well as the city of Celaya, Guanajuato, Mexico. The objective 
was to determine the government support that was granted to small and medium-sized enterprises, 
called SMEs, highlighting the organization and policies of delivery of such support in the geographical 
regions mentioned. The design of the research was documentary of a descriptive type and cross-sec-
tional temporality, understanding the period of onset of the pandemic (March 2020) to November 
2021. The findings refer to the objectives of each support, as well as the amounts granted and the be-
neficiaries during the period of the Covid 19 pandemic.  It is concluded that these benefits, although 
they covered the most pressing needs of entrepreneurs in the cities of study, not all were benefited 
or had the opportunity to enhance these supports, so that economic reactivation and growth were 
not obtained for small and medium-sized enterprises that required it to sustain themselves.

Key words: Small and medium-sized enterprises, government support, pandemic, covid.
Datos de correspondencia: rolivas@uacj.mx
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En México, como en el resto del mun-
do, el periodo de pandemia por CO-
VID-19 y las medidas de distancia-

miento social han afectado las actividades 
económicas de las empresas. El Gobierno 
de México declara la emergencia sanitaria 
por COVID-19 en marzo de 2020 y dispuso 
la suspensión de actividades económicas no 
esenciales el 30 de abril del mismo año. Las 
restricciones dieron lugar a una contracción 
de la economía y del mercado, por lo que 
las empresas se vieron en la necesidad de 
buscar y solicitar apoyos económicos para 
continuar en actividad, pues los retos de 
mantener el nivel de ventas, adaptar nuevos 
modelos de comercialización, disminución 
de la proveeduría en sus cadenas de sumi-
nistro, la subocupación o implementación 
de distintos horarios de trabajo para sus em-
pleados, etc., provocaron que algunas em-
presas tuvieran que cerrar por no estar en 
condiciones para enfrentar la situación hos-
til que una crisis sanitaria dio lugar y como 
fuentes de trabajo han sido vulnerables. 

Un indicador que puede mostrar la 
afectación es de la ocupación y empleo. Al 

respecto, según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE, 2020), los pe-
queños y medianos establecimientos tu-
vieron una variación porcentual a la baja 
en la ocupación en el cuarto trimestre en-
tre el 2019 y el 2020 (ver Tabla 1).

Ahora bien, de los 4.9 millones de es-
tablecimientos de tamaño micro, peque-
ños y medianos registrados en los Censos 
Económicos de 2019, el Estudio sobre la 
Demografía de los Negocios (EDN) de 
2020 estima que sobrevivieron 3.9 mi-
llones (79.2 %); por lo que, se considera 
que 1,010,857 establecimientos cerraron 
definitivamente, los cuales representan el 
20.8 % del total, mientras que se crearon 
619,443, los cuales equivalen al 12.8 % 
del total de negocios del país; en tanto, la 
proporción promedio de muertes de es-
tablecimientos en 2019 en México fue de 
17.8 %, en tanto, por entidad federativa se 
registró 16.2 % en Chihuahua y 17.5 % en 
Guanajuato  (INEGI, 2021b).

En 2021, se tiene un registro de 1, 
873, 564 empresas en el país y según la 
encuesta del INEGI sobre el impacto gene-

Figura 1
Población ocupada por tamaño de unidad económica no agropecuaria en el cuatro trimestre entre 2019 
y 2020 (Porcentaje) 

Tamaño de la 
unidad econÓmica

enoe 
2019 (iv 
TrimesTre)

enoe 
2020 (iv 
TrimesTre)

diferencia 
en PunTos 

PorcenTuales

diferencia 
absoluTa

variaciÓn 
PorcenTual

Estados Unidos 
Mexicanos 100 100 -2,352,021 -4.2

Micronegocios 40.3 40.3 0.1 -913,817 -4.1

Sin establecimiento 22.4 22.5 0.2 -439,428 -3.5

Con 
establecimiento 17.9 17.8 -0.1 -474,389 -4.8

Pequeños 
establecimientos 14.8 14.6 -0.1 -417,977 -5.1

Medianos 
establecimientos 10.2 10.1 -0.2 -328,206 -5.8

Grandes 
establecimientos 9.1 8.8 -0.3 358,891 -7.1

 
Nota. Población ocupada por ámbito no agropecuario y tamaño de unidad económica durante el cuarto 
trimestre de 2019 y 2020. Adaptado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2019 y 2020. 
INEGI (2021a, p. 12).
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rado por COVID-19 en las empresas (ECo-
vid-IE, 2021), el porcentaje de afectación 
ha superado al 80 % del total de empre-
sas; entre las principales afectaciones es-
tán la disminución de los ingresos, la baja 
en la demanda y la escasez de los insumos 
y/o productos (ver Figura 2); en tanto, 
también reportaron cierres temporales o 
paros técnicos (ver Figura 3).

En México, de acuerdo con el Censo 
Económico de 2019 del INEGI, las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) 
representan más del 99 % del total de los 
establecimientos y emplean más del 69 % 
del personal ocupado en el país (INEGI, 
2019). Son las mipymes el grupo empresa-
rial más vulnerable ante la contingencia, las 
cuales pertenecen a sectores de la indus-
tria, comercio y servicios. 

Al respecto, en el marco de la emergen-
cia sanitaria, el Gobierno de México tomó 
medidas económicas para el cuidado del 
ingreso, la producción, el empleo y garan-
tizar el abastecimiento (Gobierno de Mé-
xico, 2021). Conforme los lineamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en 
el 2019, la Secretaría de Economía a través 
de la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) 

opera el Programa Nacional para el Finan-
ciamiento al Microempresario (PRONAFIM), 
el cual tiene el propósito de otorgar subsi-
dios directos o financiamiento estratégico, 
sin embargo, en el contexto de la pandemia 
por COVID-19 se modificó la operación con 
la encomienda de asignar los recursos de 
forma directa sin intermediarios; dichas me-
didas de apoyo, en particular para las mipy-
mes, se otorgaron en cuatro rubros: apoyo 
a la producción, financiamiento, liquidez y 
empleo (Zurita y Dini, 2021).

Figura 1
Porcentaje de afectación por Covid 19 en las em-
presas, según edición de la ECovid-IE

Nota. Estimación de la afectación por Covid 19 en las 
empresas. La primera y segunda edición de la ECovid-
IE se realizó en 2020, mientras que la tercera edición 
se llevó a cabo del 1º al 31 de marzo de 2021, con un 
tamaño de muestra de 5 969 empresas (INEGI, 2021c).

Figura 2
Tipos de afectación reportados por las empresas, 
según edición de la ECovid-IE

Nota. Estimación de acuerdo con los tipos de 
afectación según la ECovid-IE en su primera, segunda 
y tercera edición (INEGI, 2021c).

Figura 3
Porcentaje de cierres temporales o paros técnicos 
de las empresas por Covid 19, según edición de la 
ECovid-IE

Nota. Estimación de cierres temporales o paros 
técnicos de las empresas según la ECovid-IE en su 
primera, segunda y tercera edición (INEGI, 2021c).
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En ese sentido, el estudio tuvo como 
pregunta de investigación, ¿qué apoyos gu-
bernamentales se otorgaron a las pequeñas 
y medianas empresas durante la pandemia 
por COVID-19 considerando la región Paso 
del Norte y la región Laja-Bajío en México? El 
objetivo del estudio consistió en obtener in-
formación sobre las características de los dis-
tintos apoyos gubernamentales otorgados a 
las pequeñas y medianas empresas desde el 
inicio de la pandemia por COVID-19 en febre-
ro de 2020, así como comparar los distintos 
apoyos otorgados entre la región del Paso del 
Norte y la de Laja-Bajío en México. 

Revisión de literatura
Una teoría que permite comprender el 
sentido de los apoyos gubernamentales di-
rigidos a las empresas y la manera en que 
estas recurren a dichos apoyos, es la Teoría 
General de Sistemas. Esta teoría se funda-
menta en tres premisas: los sistemas existen 
dentro de sistemas, esto es, cada sistema se 
constituye a partir de otros subsistemas, y al 
mismo tiempo, forma parte de un sistema 
mayor; son abiertos, pues mantienen inter-
cambios con el ambiente o entorno en que 
están insertos, y, las funciones de un sistema 
dependen de su estructura, es decir, cada 
sistema tiene un propósito e interactúa o 
tiene intercambios con otros sistemas con 
base en dicho propósito (Berrien, 1968). 

Al revisar estas premisas desde un 
punto de vista empresarial y considerando 
a la empresa como un sistema, en efecto, la 
empresa está formada por subsistemas que 
pueden ser áreas o departamentos que la 
conforman, y a su vez, la empresa es parte 
de un sistema empresarial y de un merca-
do, el cual es el sistema mayor; la empresa 
es un sistema abierto al estar en constante 
intercambio de bienes y servicios e infor-
mación con proveedores, clientes y su en-
torno en general, y la empresa posee una 
estructura cuya función o propósito le per-

mite interactuar con otros sistemas dentro 
de un contexto económico, social, político, 
ambiental, tecnológico, etc. En este senti-
do, el término sistema tiene que ver con un 
conjunto de elementos interdependientes 
que interactúan entre sí formando una or-
ganización o una unidad (Johnson, Kast, y 
Rosenzweig, 1963) con un propósito u ob-
jetivo y de naturaleza orgánica, esto es, que 
un cambio en una unidad del sistema pro-
ducirá cambios en las demás unidades de 
manera recíproca y un ajuste sistemático 
continuo (Bertalanffy, 1950).

La característica que destaca de un sis-
tema es el de ser abierto, lo cual significa que 
está en constante intercambio de transac-
ciones con el ambiente; y es precisamente 
esta característica la que le permite a la em-
presa estar en interacción con los distintos 
elementos del entorno. Dicho entorno pue-
de ser dividido, por un lado, en el macroen-
torno, el cual está compuesto por distintas 
fuerzas: demográficas, económicas, natura-
les, tecnológicas, políticas y culturales; por 
otro lado, está el microentorno, compuesto 
por: la misma empresa, proveedores, in-
termediarios, clientes, competidores y pú-
blicos. Estos públicos pueden ser internos 
(trabajadores, directivos, etc.), financieros, 
medios de comunicación, ciudadanía, así 
como gubernamentales (nacional, estatal y 
local) (Kotler y Armstrong, 2008). 

Es así como el concepto de sistema 
abierto aplica a la empresa como organi-
zación, cuya constante interacción e inter-
dependencia con su entorno le permite 
influir sobre él, y a su vez, este influye en 
la empresa (Chiavenato, 2006). Dicha in-
teracción e interdependencia se materia-
liza a través de materias primas, personas, 
energía, información, productos, servi-
cios, etc. (Schein, 1982).

De esta manera, del macroentorno es 
posible identificar cómo la fuerza natural 
reflejada en la pandemia por COVID-19 
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afecta a la empresa, y como del microen-
torno surge uno de los públicos, el guber-
namental que interactúa con ella al otor-
garle apoyos económicos y contra restar 
así su supervivencia.

meTodología

El diseño de la investigación fue documen-
tal de tipo descriptivo con el fin de obtener, 
seleccionar, compilar, organizar y comparar 
información mediante la consulta de fuen-
tes secundarias.  Según Pimienta (2012) la 
investigación documental consiste en re-
colectar, seleccionar, para luego analizar y 
presentar la información de manera orde-
nada, después de la consulta de diversos 
documentos o fuentes.

Para la estrategia de búsqueda y se-
lección de los documentos se siguió la 
propuesta de Niño (2011), la cual consis-
te en el siguiente proceso: establecer los 
criterios de la información, seleccionar las 
fuentes conformes con el planteamiento 
del problema y objetivo, identificar la infor-
mación relevante, aplicar una lectura docu-
mental de estudio, capturar la información, 
resumirla y registrarla, así como establecer 
relaciones externas. La unidad de análisis 
consistió en información descriptiva de los 
apoyos gubernamentales otorgados a las 
empresas conforme el contexto de pande-
mia por COVID-19 durante el periodo de 
marzo de 2020 a septiembre de 2021. 

El estudio se realizó, por un lado, en la 
región binacional comprendida por la ciu-
dad de El Paso, Texas, en Estados Unidos 
de América, y Ciudad Juárez, Chihuahua, 
México. Esta región se caracteriza por ser 
una zona fronteriza en el norte del país y es 
foco de atracción demográfica por el mer-
cado de trabajo, a su vez, posee un ingreso 
per cápita que se ubica por encima del pro-
medio nacional y posee un patrón de con-
sumo binacional ejercido por los visitantes 

fronterizos en ambos lados de la frontera, 
también se considera importante el contac-
to directo con el nivel de vida y la influencia 
cultural, así como los cruces fronterizos de 
índole comercial y social; todos estos facto-
res integran a esta frontera como una uni-
dad económica (Alcalá, 1969). 

Por el otro lado, se consideró la ciudad 
de Celaya, Guanajuato, dada la conveniencia 
en el acceso a la información por parte de 
los investigadores y la relevancia geográfica 
de la misma (pues pertenece a uno de los 
corredores industriales más importantes de 
México) y a la vez, por la intención de rea-
lizar un comparativo entre los apoyos gu-
bernamentales otorgados a nivel nacional y 
considerando una ciudad extranjera como 
referente, con el fin de identificar las rele-
vancias o prioridades que los distintos go-
biernos otorgaron a las empresas.

Hallazgos
A continuación, se detallan los hallazgos 
más sobresalientes respecto a los apoyos 
recibidos por cada una de las ciudades. 

Ciudad Juárez, Chihuahua, México

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se otorgaron 
diferentes apoyos en efectivo o beneficios 
de créditos de fácil acceso a las mipymes 
constituidas como personas físicas con ac-
tividad empresarial o personas morales. El 
subsidio en efectivo fue de hasta un mon-
to de $40,000 pesos mexicanos, no com-
probables. Este apoyo tuvo como objeti-
vo reactivar los negocios y ser un soporte 
para cumplir con las obligaciones mercan-
tiles y al inicio de la crisis sanitaria. 

Los créditos a la palabra o sin intereses 
también incluyeron en sus beneficiarios a 
las microempresas, que en condiciones 
normales consideran poco viable el obtener 
apoyos financieros, por las características 
propias de este tipo de negocios, mismos 
que no cuentan en general con un historial 
crediticio que soporte la solitud de crédito 
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Tabla 1

Apoyos gubernamentales a empresas en Ciudad Juárez, México 2020-2021 

Programa
subsidio Para 

miPYmes en 
conTingencia

crédiTos sin 
inTereses

crédiTo a la 
Palabra

aPoYo al 
emPleo

esTímulos fiscales 
Y  descuenTos en 

TrámiTes

Objetivo

Ayudar a las 
Mipymes en la 
sobrevivencia, 
reactivación y 
recuperación 
económica durante 
y después de 
alguna contingencia, 
otorgando recursos 
mediante créditos.

El objetivo 
principal del 
subsidio es 
las Mipymes 
puedan adquirir 
insumos o 
maquinaria 
para impulsar 
sus actividades 
durante la 
pandemia.

Apoyar la actividad 
económica de los 
micro y pequeños 
negocios ante la 
crisis derivada 
de la emergencia 
sanitaria asociada al 
Covid-19.

El objetivo 
principal es para 
apoyarles con el 
pago de nómina y 
proveedores.

Estímulo fiscal del 
Impuesto Sobre 
Nóminas a los 
contribuyentes que 
mantengan al menos 
70% de la plantilla 
laboral registrada 
al cierre de febrero 
2020.

Dirigido a 

Personas físicas 
con actividad 
empresarial, 
régimen de 
incorporación fiscal 
o persona moral.

Comerciantes y 
prestadores de 
servicios

Todos aquellos 
que tengan un 
micro o pequeño 
negocio no 
dedicado al sector 
agropecuario.

Negocios 
informales Mipymes

Periodo Durante el periodo 
de la contingencia.

Durante la 
contingencia.

2020 y durante 
2021. 2020 2020

Apoyo
Apoyos económicos 
de hasta 
$40,000.00 pesos.

Una inversión 
de 221 mil 
709 pesos 
que servirán 
para fortalecer 
a otros seis 
pequeños 
comerciantes.

El apoyo consta de 
25 mil pesos por 
negocio, el cual 
tendrá que pagarse 
en tres años con 
una tasa  de interés 
del 6.5% anual.

Una inversión 
total de un millón 
200 mil pesos 
para impulsar a 
40 comercios de 
la frontera para el 
pago de nómina y 
proveedores.

Condonación del 
100%, abril y mayo, a 
empresas con menos 
de 50 empleados. 
•Condonación del 
50%, abril y mayo, a 
empresas de entre 
51 y 90 empleados. 
• Prórroga del 50%, 
abril y mayo, a 
empresas de más 
de 90 empleados; 
que serán pagados 
en noviembre y 
diciembre de 2020.

Resultados

Se otorgará en 
efectivo, cheque 
o depósito, y será 
destinado para 
la adquisición de 
bienes o pagos 
de obligaciones 
que ayuden al 
sostenimiento de 
la empresa y la 
permanencia de los 
empleos.

Empresaria 
beneficiada 
con el 
financiamiento, 
comentó que 
es de mucha 
ayuda en estos 
tiempos en 
los que se ha 
visto afectada 
la economía 
de las y los 
chihuahuenses, 
como 
consecuencia de 
la contingencia 
sanitaria.

El programa 
reportó un avance 
de 74.21% en 
su meta de un 
millón de créditos 
entregados. se 
entregaron 18,551 
mdp a través de 
742,052 créditos 
otorgados.

Negocios 
que fueron 
beneficiados: 
restaurantes, 
tiendas de 
abarrotes, talleres 
mecánicos y 
de carpintería, 
bazares, entre 
otros.

Sin datos.

 

Nota. Datos obtenidos de Fideapeach, (2020); Gobierno del Estado de Chihuahua (2020ª; 2020d); Usla 

(2021); Juárez Covid 19 (s.f.); Centro de investigación económica y presupuestaria (CIEP, s.f.).
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Tabla 2

(Continuación) Apoyos gubernamentales a empresas en Ciudad Juárez, México 2020-2021 

Programa
convenio de aPoYo a la 

emPresa maquiladora

aPoYo a la 
ProducciÓn 
(fundaciÓn 

WadHWani).

convenio de cursos 
graTuiTos de 
caPaciTaciÓn

Plan emergenTe 
de aPoYo Y 

ProTecciÓn a la 
salud, emPleo e 
ingreso familiar

Objetivo

Con el fin de contener el 
contagio de Covid-19 y 
asegurar espacios laborales 
seguros, se practicaron 
pruebas gratuitas al personal 
de más de 100 empresas 
maquiladoras a través del 
proyecto primer contacto.

El objetivo principal es 
capacitar e impulsar 
ideas de negocios 
de las Pequeñas y 
Medianas Empresas.

Apoyar en el desarrollo 
de conocimientos y 
habilidades de las 
personas que asisten a 
los Centros de Servicios 
Comunitarios Integrales.

El objetivo 
consiste en 
asesoramiento en 
cómo administrar 
mejor tus recursos 
en una etapa de 
contingencia.

Dirigido a 

Mencionando algunas: 
TECMA, toro, Lear, Tournesol, 
YFY Júpiter, Werner 
ladder, bel manufacturero, 
Convertors de México, Eagle 
Ottawa, Electrocomponentes 
de México, EPI, Furukawa, 
Genasco, Jabil, MFI 
internacional, Boardman, 
Fanosa, Aptiv y Aso américas

Pymes. Público general. Microempresas y 
público en general.

Periodo 2020 2020-2030 2020 2020

Apoyo

Pruebas gratuitas al personal 
de más de 100 empresas 
maquiladoras a través del 
proyecto.

Se propuso capacitar 
emprendedores y 
dueños de pequeñas 
y medianas empresas 
de 25 economías 
emergentes de Asia, 
África y América 
Latina, por medio 
de la tecnología, 
las redes y las 
asociaciones.

El apoyo consiste en una 
variedad de cursos, que 
tienen un impacto directo 
en la población a través 
de capacitación sobre 
áreas de educación, salud 
y autoempleo, que se 
dan por medio de becas 
gratuitas a beneficiarios 
detectados como alto 
grado de vulnerabilidad.

Capacitación en 
línea para finanzas 
y administración, 
estímulos discales 
y descuentos en 
trámites, créditos 
y subsidios a 
MIPYMES.

Resultados

Inversión superior a los 
9.7 millones de pesos para 
compra de pruebas rápidas 
de Covid -19 por parte de 
Fundación del empresariado 
chihuahuense (Fechac) y de la 
Fundación Strategic Alliance 
(USMC). 

Se espera lograr 
más de 10 millones 
de empleos como 
resultado de los 
programas de 
capacitación, 
consultoría y 
acompañamiento

Entre las capacitaciones 
que se ofrecen por parte 
del Instituto de Servicios 
Sociales y Educación 
en Ciudad Juárez 
(ISSECJ), se encuentran: 
Enfermería Industrial, 
Enfermería Auxiliar, 
Asistente Educativo, 
Asistente Aduana, 
Asistente Administrativo, 
Ingles Básico, Enfermería 
Quirúrgica, Enfermería 
Geriátrica, Enfermería 
Pediátrica y Criminología.

Capacitaciones 
en línea, Estímulo 
fiscal del Impuesto 
Sobre Nóminas a 
los contribuyentes 
que mantengan 
al menos 70% de 
la plantilla laboral 
registrada al cierre 
de febrero, Bolsa 
de 249 millones 
de pesos para el 
apoyo a MIPyMES 
e informales.

 

Nota. Datos obtenidos de Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de 

Chihuahua (Fideapeach, 2020); Referente (2020); Gobierno del Estado de Chihuahua (2020b; 2020c; 2020d; 2020e).
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Tabla 3
Apoyos gubernamentales a empresas en El Paso, Texas, USA 2020-2021 

Programa

PrésTamos de desasTre 
Por daños econÓmicos 

(eidl Por sus siglas en 
ingles)

Programa de 
ProTecciÓn de Pago

Programa de 
anTiciPos

business 
resources

Objetivo
Cumplir con las obligaciones 
financieras y gastos 
operativos recurrentes.

Préstamo respaldado 
por la Agencia Federal de 
pequeños negocios (SBA 
por sus siglas en ingles) 
que ayuda a las empresas 
a mantener empleada su 
fuerza laboral durante la 
crisis del Covid-19.

Brindarle prestamos por 
daños económicos del 
covid-19.

Small Business 
A d m i n i s t r a t i o n 
presenta una serie 
de programas 
para ayudar a los 
pequeños negocios 
y emprendedores 
de Texas.

Dirigido a 

Los propietarios de las 
pequeñas empresas y 
negocios agrícolas elegibles 
en todos los estados y 
territorios estadounidenses.

Pequeñas empresas.

Empresas y organizaciones 
sin fines de lucro que 
cumplan con los requisitos 
de elegibilidad aplicables a 
los EIDL.

Pequeños negocios 
y emprendedores 
de Texas.

Periodo Abril 2020. Termino el 31 de mayo 
del 2021.

A partir del 1 de febrero 
del 2021 y hasta el 27 de 
diciembre del 2021.

Año 2020.

Apoyo
24 meses de capital circulante 
hasta un préstamo máximo 
de $500,000

Monto máximo de 
préstamo para un 
segundo préstamo PPP 
es 3.5 veces el promedio 
mensual de los costos 
de nómina de 2019 o 
2020 hasta $2 millones.

Fondos que se pueden 
utilizar para capital 
circulante y gastos 
operativos normales 
que podrían haberse 
cubierto de no haberse 
presentado el desastre.

5 programas sobre 
“ e - C o m m e r c e 
Essentials” y 1 
sobre tarjetas de 
regalo.

Resultados Sin datos. Sin datos. Sin datos. Sin datos.

 
Nota. Datos obtenidos de El Paso Business Strong (2020a; 2020b; 2020c; 2020d; 2020e); US Small 
Business Administration (s.f).
Tabla 4
Apoyos gubernamentales a empresas en Celaya, Guanajuato, México 2020-2021 

Programa de forTalecimienTo a las miPYmes Programa imPulso econÓmico (Piec)

Objetivo

Facilitar, promover, impulsar y articular el desarrollo 
económico sostenido y sustentable de las unidades 
económicas del Estado en coordinación con la 
sociedad en un esquema de corresponsabilidad.

Facilitar la generación y protección de empleos 
en el municipio de Celaya, Guanajuato, a través 
de la articulación de esfuerzos de sociedad y 
gobierno.

Dirigido a Ciudadanos, empresarios, otro orden de gobierno, otras 
dependencias y/o entidades estatales.

Micro y pequeñas empresas de los sectores 
industria, comercio y servicios

Periodo En curso desde el 10 de febrero del 2020. En curso desde el 23 de abril del 2020..

Apoyo

Incremento en la productividad (formación empresarial, 
consultoría, foros y certificaciones), promoción y 
comercialización (ferias, eventos y/o exposiciones, 
consultoría para alianzas comerciales y desarrollo de 
modelo de negocios), emprendedores (vinculación 
financiera, modelos de negocio y de mejora, aceleradoras, 
hospedaje en parques tecnológicos, impulso y 
fortalecimiento a empresas de base tecnológica), 
articulación productiva (encuentros sectoriales de 
negocios, desarrollo de proveedores) y proyectos de 
integración sectorial, capital semilla, chatarrización de 
equipo productivo, guías empresariales, entre otros.

Con base en tabulador y atendiendo al capital 
de inversión se otorgó hasta el 70% del monto 
de lo invertido cuando este monto fuera menor 
de $10,000 pesos y $7,000 pesos cuando fuera 
mayor o igual a $10,000.

Resultados N/A N/A
 
Nota. Datos obtenidos de Fideapeach, (2020); Gobierno de Celaya (2020); Gobierno del Estado de 
Guanajuato (2020).
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por medio de las instituciones financieras, 
estos créditos se orientaban a la compra de 
maquinaria y herramientas para fortalecer 
sus procesos productivos.

El apoyo al empleo consistió en dinero 
en efectivo para cubrir las responsabilida-
des laborales, pagos de nómina o de seguri-
dad social. Este recurso permitió disminuir 
los despidos masivos en las empresas por 
disminución de la solvencia económica de 
los empresarios. El gobierno también con-
sideró la protección de los procesos pro-
ductivos al diseñar estrategias de capacita-
ción de seguridad e higiene principalmente 
para la industria maquiladora, incluyendo 
en la cadena productiva a las pymes como 
proveedoras de los suministros necesarios 
para la protección de los empleados dentro 
de las instalaciones de trabajo, por lo que 
de inicio se convirtieron en los principales 
abastecedores de cubrebocas, gel anti-bac-
terial, entre otros. El objetivo principal de 
este apoyo fue la aplicación de pruebas 
gratuitas de COVID-19a miles de emplea-
dos de la empresa maquiladora.

El asesoramiento profesional a los em-
presarios para el mejor uso de los recursos de 
las empresas fue considerado indispensable 
a corto y mediano plazo con la intención de 
desarrollar habilidades técnicas en el aprove-
chamiento del potencial de su organización. 
También se facilitaron capacitaciones gratuitas 
ofrecidas al público en general con la intención 
de generar nuevos emprendimientos. 

El Paso, Texas, USA

En la ciudad estadounidense de El Paso, 
Texas, se gestionaron diferentes apoyos 
económicos, el principal fue el préstamo 
para agravios económicos por desastre 
(EIDL por sus siglas en inglés). El primer ob-
jetivo de este recurso fue la permanencia 
de los empleados en la empresa, así como 
cubrir algunos efectos secundarios ocasio-
nados por la pandemia, como la dificultad 

para el pago de préstamos o gastos ope-
rativos. La estructura de estos préstamos 
fue individualizada, los montos otorgados 
dependían de las utilidades del negocio, 
así como del monto solicitado. El interés 
del préstamo también difería según el giro 
o tipo de negocio beneficiario. 

Otro programa similar fue el de anti-
cipos, con el mismo objetivo que el EIDL, 
para aquellas empresas sin fines de lucro 
con ciertas características. Al igual que el 
programa de protección de pago, este tie-
ne como objetivo mantener el trabajo de 
sus empleados durante la pandemia, este 
programa ayudó a mantener empleos.

También se dispusieron recursos para 
brindar capacitación tecnológica en la imple-
mentación de negocios en modalidad virtual, 
especializados en mercadotecnia, publicidad 
en redes sociales y sostener o incrementar las 
ventas durante la pandemia.

Celaya, Guanajuato, México

En la ciudad de Celaya, Guanajuato, el 
gobierno del Estado proporcionó apoyos 
económicos a las pequeñas y medianas 
empresas con el objetivo de resguardar 
la fuerza laboral de las pymes durante la 
pandemia, y así proteger la superviven-
cia de las empresas y los empleos que 
proveen. También se recibieron apoyos a 
la producción dirigidos tanto a empresa-
rios como a ciudadanos y dependencias. 
Se ofrecieron capacitaciones y asesorías 
para mejorar la producción y administrar 
eficientemente los recursos, de esta ma-
nera su impacto permitió el desarrollo de 
nuevas habilidades en los empresarios y 
sus empleados, las cuales utilizaron como 
herramientas para subsistir y mantenerse 
durante la pandemia.

Entre los principales hallazgos se des-
taca que en las tres ciudades fue de suma 
importancia el apoyo a las pequeñas y me-
dianas empresas, inclusive determinados 
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recursos incluyeron a la microempresa y al 
público en general con la intención de de-
sarrollar nuevos emprendimientos en la so-
ciedad.  Estos apoyos incluyeron aportacio-
nes económicas en efectivo, impactando 
directamente en la solvencia de la empresa 
por medio del incremento en la liquidez o 
la facilidad de financiamiento, también se 
consideró de vital importancia el soste-
nimiento del empleo. Finalmente, los go-
biernos percibieron la capacitación para el 
mejoramiento o desarrollo de nuevas capa-
cidades como una oportunidad para el sos-
tenimiento de la productividad.

conclusiÓn

Dada la contingencia sanitaria, se aten-
dieron de manera oportuna ciertas ne-
cesidades económicas y empresariales. 
Los apoyos fueron diversos con requisitos 
mínimos. En el caso de Ciudad Juárez, se 
pudieron identificar nueve programas de 
apoyo gubernamental dirigido a las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Dichos 
apoyos en su mayoría fueron económicos 
y uno en especie relacionado con pruebas 
para detección de COVID. Tales apoyos se 
otorgaron sin solicitar una garantía de pago 

o aval, por lo que constituyen recursos a 
fondo perdido. Tampoco hubo una consul-
ta o diagnóstico de las necesidades empre-
sariales más apremiantes, por lo que los re-
cursos otorgados, si bien cubrieron alguna 
cuestión económica, pudieron haber sido 
aprovechados de manera más eficiente. 

En el caso de El Paso, Texas, se iden-
tificaron cuatro programas de apoyo gu-
bernamental a empresarios dirigidos es-
pecíficamente para absorber gastos de 
operación. Dichos apoyos se otorgaron 
con tasas de interés mínimas bajo tabula-
dor según las características de la empre-
sa y sus condiciones de pago. 

En tanto, de la ciudad de Celaya, Gua-
najuato, se identificaron únicamente dos 
programas que ofrecieron apoyos econó-
micos. Uno de ellos, dirigido al fortaleci-
miento de las mipymes, pero sin un recur-
so monetario concreto para subsanar las 
dificultades ocasionadas por la pandemia. 
El otro tuvo como propósito de proteger 
el empleo y apoyar a las entidades pro-
ductivas con un monto máximo de $7,000 
pesos mexicanos, lo cual ante la gravedad 
de las condiciones económicas, este se 
considera insuficiente para cubrir gastos 
de operación, tales como renta, nómina e 
insumos, así como inversiones en inventa-
rios y equipo descritos en el objetivo par-
ticular del programa. 

Las páginas oficiales de los respec-
tivos gobiernos que fueron consultadas 
muestran información general de los apo-
yos y las reglas de operación, sin embar-
go, carecen de datos sobre el alcance, la 
pertinencia y los beneficios directos de los 
programas de apoyo empresarial ante la 
contingencia por COVID-19.
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Resumen

Los análisis de datos dentro de los documentos científicos son aportaciones que soportan a 
la investigación de un tema determinado. En este documento se indaga sobre publicaciones 
realizadas dentro del periodo 2014 al 2022 con respecto a la implementación de la industria 
4.0 y en Ciudad Juárez, México. El estudio fue realizado en las bases de datos de EBSCO, 
Google Académico y Science Direct. Se contribuye con sugerencias y consideraciones sobre 
lo encontrado en los 40 artículos considerados.
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Abstract

Data analysis within scientific documents are contributions that support the investigation of 
a given topic. This document inquiries about publications made within the period 2014 to 
2022 regarding the implementation of industry 4.0 in Ciudad Juárez, Mexico. The study was 
conducted in the EBSCO, Google Scholar and Science Direct databases. Suggestions and con-
siderations about what were found in the 40 articles are contemplated.

Key words: Bibliometrics, Industry 4.0, Business Model, Technology.

Datos de correspondencia: ramlopez@uacj.mx

Ca p í t u l o 11



Identificación de componentes tecnológicos para la creación de modelo de negocios e implementación... | López

132

Este documento propone obtener la 
identificación de componentes tec-
nológicos para la implementación 

de la industria 4.0 en PYMES de Ciudad 
Juárez, México a través del estudio biblio-
gráfico. Para lo antes mencionado, se uti-
lizaron los buscadores de EBSCO, Google 
Académico y Science Direct.

La trascendencia de encontrar artículos 
relacionados radica en establecer los concep-
tos relacionados con la industria 4.0 y las PY-
MES en México y de esta manera ampliar el 
panorama científico y empresarial. 

Los documentos que se analizaron es-
tablecen un acercamiento al tema de las 
revoluciones industriales, las cuales están 
catalogadas en cuatro. Jazdi (2014) afirma 
que la “industrialización” inicia con la má-
quina de vapor, en segundo lugar, viene la 
electricidad para ayudar a la “fabricación 
en masa” y la tercera es la “digitalización” 
con el uso del internet, dando paso a una 
cuarta revolución industrial, la cual se basa 
en el uso de internet de las cosas. 

La cuarta revolución industrial comien-
za su etapa de formalización en el Foro Eco-
nómico Mundial (WEF) en el año 2016, en 
dicho foro se planteó como una alteración 
a la economía mundial debido a los vertigi-
nosos cambios tecnológicos y se planteó el 
cómo equilibrar el recurso humano y el sec-
tor productivo ante esta nueva revolución 
(Corzo & Álvarez, 2020).

Según Álvarez (2019) las tendencias 
de la industria 4.0 son las siguientes:

“Innovación y nuevos modelos de ne-
gocios, Customización (personalización) y 
flexibilidad en la producción, manufactura 
de mayor precisión, plantas productivas 
más eficientes, empleos con mayor espe-
cialidad y sustitución de empleos tradicio-
nales por emprendimientos “.

En México las pequeñas empresas no 
están realizando acciones necesarias para 
aprovechar las oportunidades que genera la 

industria 4.0 y como consecuencia podrán 
esfumarse en un corto plazo.  Se debe de 
aprovechar el capital humano e intelectual 
para generar buenas estrategias y fomentar 
el uso de las tecnologías para la implemen-
tación en las PYMES de nuestro país.

fundamenTos concePTuales

Las tecnologías disruptivas que vinieron 
a establecer la industria 4.0 (I4.0) según 
Peetz (2019)  son seis y estas incluyen las 
que afectan como hicimos nuestro trabajo 
y las que pueden suplir el recurso huma-
no. El internet de las cosas, el análisis de 
datos y la nube son las tecnologías que 
alteran la forma en como nos desempeña-
mos laboralmente. La robótica, la impre-
sora 3d y la inteligencia artificial pueden 
llegar a desplazar los trabajos como los 
conocemos hoy en día.

Internet de las Cosas (IoT)
Es la recolección de datos a través de ob-

jetos físicos conectados a internet. Mediante 
esta práctica se asegura una agilidad de las 
operaciones comerciales, haciendo de esto 
una ventaja competitiva sobre los competi-
dores que carecen del IoT (Erboz, 2017).  

Big Data Analytcs
El Big Data (análisis de datos) radica en el 
estudio de datos masivos en orden o des-
orden y la descripción de estos (Alayón 
Rodríguez, 2021). Gracias a este análisis 
podemos orientar o tomar decisiones para 
nuestro interés. Sin embargo, para generar 
valor y ayudar en la toma de decisiones, los 
datos tienen que ser procesados y analiza-
dos por técnicas como la inteligencia artifi-
cial. (Chee & Olson, 2021).

Nube
Según Crnjac, Veza & Banduka (2017)  la 
tecnología de la nube es un centro facilita-
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dor de datos, servicios y aplicaciones “inte-
ligentes” para la eficiencia en operaciones 
y reducción de costos a las empresas. 

Robótica
A diferencia de los robots tradicionales los 
cuales cumplían con una tarea, los de la 
industria 4.0 son capaces de interactuar 
con humanos y realizar más de una asig-
nación aprendiendo con base a su auto-
nomía y su aprendizaje automático, esto 
lo afirma González (2017). 

Impresora 3d 
La también llamada fabricación aditiva 
consta de utilizar materia y adherirla me-
diante diferentes procesos para crear un 
cuerpo concreto (Jorquera Ortega, 2016).  
En la parte creativa ayuda a generar posi-
bilidades de pruebas o prototipos que ha-
cen eficiente su costo beneficio.

Inteligencia artificial
Esta tecnología busca ejecutar labores que 
demandan el uso de la comprensión hu-
mana y que por medio de aparatos ciber-
fisícos ejecuta pensamientos, reflexiones, 
análisis, registros, redacciones e interpre-
taciones. (Rozo-García, 2020).

Otros autores incluyen otras tecnolo-
gías derivadas de las antes mencionadas 
como lo son; blockchain, realidad virtual, 
realidad aumentada y simulaciones. 

Realidad Virtual
Valencia & Joaqui (2019) mencionan que 
esta técnica permite ensayar actividades 
y constatar sensaciones sin que el ser 
humano se involucre físicamente en una 
situación real, esto porque simula un am-
biente virtual en áreas como la ingeniería, 
educación, arquitectura, entre otras. 

Realidad Aumentada

Es la mezcolanza entre la parte real y la 
virtual artificial que fusiona la exploración 
física y la digital por medio de componen-
tes tecnológicos, beneficiando el acceso a 
la información y contribuyendo con datos 
adicionales para la mejor percepción de 
usuario (Pérez Díaz, 2016).

Simulación
Esta tecnología analiza ensayos complejos 
por medio de técnicas que reconocen y mi-
den el conflicto de llevar a cabo un procedi-
miento y el costo antes de realizarlo (Moo-
savi, Bakhshi, & Martek, 2021).

asPecTos meTodolÓgicos

La búsqueda de documentos fue por me-
dio de Google Académico, EBSCO y Science 
Ditrect. Para Arbeláez Gómez (2014) las ba-
ses de datos se deben delimitar, combinar 
y/o conectar mediante el uso de boléanos, 
también se puede seleccionar palabras 
exactas, años, autores, etc. 

Cabe mencionar que para que la bús-
queda sea eficiente se debe depurar la infor-
mación encontrada y revisar que sea puntual, 
conveniente, oportuna, precisa y trascenden-
tal (Escobar, Pérez, & Rul, 2018).

La selección de documentos fue defi-
nida en todas aquellas revistas en la cual 
su aporte sea científico y fueron deserta-
das todas aquellas que fueran de divulga-
ción o que no pasaran por un arbitraje.  La 
temporalidad de la búsqueda fue del año 
2014 al 2022, es decir 8 años. 

— Variable e indicadores 
Como variable de estudio, se tiene la indus-
tria 4.0 en PYMES de Ciudad Juárez, Méxi-
co. La elección de indicadores se tomaron 
aspectos relevantes que a continuación se 
enumera.: 1) número total de documentos, 
2) documentos encontrados por año, 3) por-
centaje de documentos respecto al total del 
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periodo, 4) idioma de publicación, 5) número 
de autores por artículo,6) palabras clave en-
contrados, 7) palabras clave destacadas, 8) 
conceptos descritos, 9) conceptos descritos 
sobresalientes, 10) documentos donde apa-
rece el concepto PyMES.

— Limitaciones 
El procedimiento del análisis bibliométrico 
rescata solamente resultados de las bases 
de datos de Google Académico, EBSCO y 
Science Ditrect. Se eliminaron publicacio-
nes duplicadas y/o que no hacían referen-
cia al país de México.

Análisis de Indicadores
En la búsqueda se utilizaron las palabras 
clave; Tecnología, aplicaciones, industria 
4.0, pequeñas y medianas empresas (PY-
MES) y su traducción en inglés, Techno-
logy, applications, Industry 4.0, small and 
medium-sized enterprises (SMEs).

En la figura 1, se encuentran los tota-
les de documentos encontrados con base 
a las limitantes antes mencionadas. El nú-
mero total de documentos encontrados 
del año 2014 al 2022 fue de 40 y se des-
cartaron el 50 %.

 En la figura (2) se destallan los documen-
tos encontrados por año. En donde los años 
2014, 2015, 2016 y 2018 se no se encontró 
ningún documento. El año 2020 se localiza-
ron 7 documentos siendo el año líder.  

En la figura número 3, encontramos que 
el porcentaje de documentos respecto al pe-
riodo está predominado a partir del año 2019 
y hasta el 2022, con un total del 95 %.

Al utilizar en las búsquedas tanto el idio-
ma inglés como el español,  un dato impor-
tante a destacar es el número de documen-
tos encontrados por dialecto. Los resultados 
fueron en su mayoría inglés con 12 documen-
tos y los restantes 8 en español.

 Dentro de los artículosel número  mayor 
de autores identificados fue de 7 en 1 docu-

Figura 1.
Número total de documentos Figura 1. Número to-
tal de documentos.

Figura 2.
Documentos encontrados por año Figura 2. Docu-
mentos encontrados por año.

Figura 3.
Porcentaje de documentos respecto al total del periodo

Figura 4.
Idioma
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mento. El número de autores más común fue 
de 1 el cual fue encontrado en 9 ocasiones.

En el análisis de los documentos se 
pudieron localizar las palabras claves que 
se enlistan en la figura número 6. Se en-
contraron 50 palabras claves distintas en 
los 20 artículos analizados.

Respecto a las palabras clave encontradas, 
las que más destacaron fueron la industria 4.0 
con 19, seguido por el internet de las cosas y el 
COVID ambas con 5 reiteraciones.

Como parte del análisis se encontraron 
varios conceptos descritos referentes a la in-
dustria 4.0 en los cuales hacen la descripción 
de la aplicación tecnológica, estos conceptos 
están registrados en la figura 8.

Dentro de la figura 9 se puede identi-
ficar los conceptos descritos más sobresa-
lientes, entre los que destacan; la nube y 
el internet de las cosas con 16 descripcio-
nes, seguidos con 12 por el big data y la 
inteligencia artificial.

 En relación con el tema de las PYMES 
y la industria 4.0 dentro de los documen-

Figura 5.
Número de autores por artículo

Figura 6.
Palabras clave encontradas

Figura 7.
Palabras clave destacadas

Figura 8.
Conceptos descritos

Figura 9.
Conceptos descritos sobresalientes
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tos encontramos que solo el 13 % hace 
una asociación entre estos temas. Dejan-
do un 87 % que incorpora solo la industria 
4.0 y sus aplicaciones.

 reflexiones finales 

Este documento examina aspectos impor-
tantes referentes a la industria 4.o y las PY-
MES de México durante los últimos 8 años 
(2014-2022) esto para reforzar el estudio de 
este tema por medio de indicadores.

Como primer punto se destaca que exis-
te aún un rezago en cuanto a la incorporación 
de la industria 4.0 a las PYMES mexicanas, ya 
que solo el 13 % de los documentos encon-
trados realizan esta asociación.

El número de artículos se incrementó en 
el 2020 debido a muchos temas incluidos la 
pandemia COVID-19, puesto que fue de las 
palabras claves más desatacas y mantiene 
una tendencia sostenida hasta el año 2022.

Por último, referente a los autores, la 
mayoría lo prefiere hacer de manera unitaria, 
ya que casi el 50 % de los documentos anali-
zados contaban con un autor únicamente. 

recomendaciones

Existe una gran oportunidad de relacionar 
a las PYMES con la industria 4.0 e inno-
var respecto a su aplicación comercial en 
cuanto a modelos de negocios rentables y 
en beneficio de la sociedad.

Por otra parte, los conceptos identifica-
dos deben ser estudiados de forma fragmen-
taría para entender e identificar cada aspecto 
y característica de sus aplicaciones y poder 
detonar todas sus virtudes. Por medio de lo 
anterior, el siguiente paso es identificar por 
región cuál es el ecosistema de innovación 
que convenga aplicar de acuerdo con las ca-
racterísticas particulares de la localidad.
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Resumen

La pandemia por COVID-19 marcó un precedente histórico, en el plano económico las micro, pequeñas y 
medianas empresas fueron las más impactadas por la situación debido a una disminución progresiva de 
crecimiento económico, inversión o hasta la quiebra y cierre de operaciones. La comunidad académica 
debe de comprender lo que implica este fenómeno con el fin de proponer estrategias de prevención o 
intervención que apoyen a los emprendedores frente a las distintas situaciones que requieran adaptación 
inmediata a su contexto. La psicología contribuye a esto desde su enfoque del comportamiento empren-
dedor, específicamente desde el modelo de competencias genéricas del comportamiento emprendedor, 
el cual supone que a través de las competencias el emprendedor sea capaz de resolver las problemáticas 
y adaptarse a las crisis que se le presenten. El presente estudio fue exploratorio, descriptivo, transversal de 
carácter cualitativo teniendo como base empírica la experiencia de emprendedores mexicanos en torno 
a sus esfuerzos de adaptación en la pandemia por COVID-19 y las competencias genéricas del comporta-
miento emprendedor requeridas para que esta adaptación fuera posible. Se recabaron datos cualitativos 
de 48 emprendedores mexicanos en el tercer trimestre del 2020. Se identificaron las competencias críticas 
que tuvieron un papel importante en el emprendimiento frente a la pandemia dependiendo la clasifica-
ción de emprendedores con base en el Global Entrepreneurship Monitor. Se concluye en la importancia 
del desarrollo y activación de competencias para el emprendimiento pensando no en la apertura de em-
presas como objetivo, sino en su adaptación y resiliencia ante las crisis que se presenten.

Palabras clave: emprendimiento, competencias genéricas, comportamiento, emprendedor, psicología. 
Abstract

The COVID-19 pandemic set a historical precedent. At the economic level, micro, small, and medium-si-
zed enterprises were the most impacted by the situation due to a progressive decrease in economic 
growth, investment, or even bankruptcy and closure of operations. The academic community must un-
derstand what this phenomenon implies in order to propose prevention or intervention strategies that 
support entrepreneurs in the face of different situations that require immediate adaptation to their 
context. Psychology contributes to this from its approach to entrepreneurial behavior, specifically from 
the generic competency model of entrepreneurial behavior, which assumes that through competencies 
the entrepreneur is able to solve problems and adapt to crises that arise. The present study was explo-
ratory, descriptive, cross-sectional, of a qualitative nature, having as an empirical basis the experience 
of Mexican entrepreneurs regarding their adaptation efforts in the COVID-19 pandemic and the generic 
competencies of entrepreneurial behavior required for this adaptation to be possible. Qualitative data 
was collected from 48 Mexican entrepreneurs in the third quarter of 2020. Critical competencies that 
played an important role in entrepreneurship in the face of the pandemic were identified, depending on 
the classification of entrepreneurs based on the Global Entrepreneurship Monitor. It concludes on the 
importance of developing and activating skills for entrepreneurship thinking not about opening busines-
ses as an objective, but about their adaptation and resilience to crises that arise.

Key words: entrepreneurship, generic competences, entrepreneurial behavior, psychology
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La pandemia por COVID-19 marcó 
un precedente histórico, no sólo 
en materia de salud, sino también 

por su repercusión inmediata en fenóme-
nos sociales, políticos, económicos, entre 
otros. De igual modo, la vida cotidiana de 
las personas frente a la convivencia social, 
educación y al trabajo se vio impactada 
por el nuevo orden de las cosas. El ámbito 
educativo tuvo que hacer frente a la rees-
tructuración de la labor docente frente a 
la imposibilidad de la actividad presencial 
por pandemia; por su parte la convivencia 
social se redujo a lo estrictamente esencial, 
y en este sentido el contexto del trabajo se 
incluyó entre las actividades limitadas. 

Es así que surge el teletrabajo como al-
ternativa para el seguimiento de operaciones 
y tareas de los centros laborales que por la 
naturaleza de sus actividades lo permitieran; 
éste se puede definir como la realización de 
actividades laborales fuera de las instalacio-
nes físicas del empleador a través del uso de 
las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (Organización Internacional del Traba-
jo [OIT], 2020); de este modo, el espacio físico 
de trabajo fue adaptado en el espacio habita-
cional del trabajador como medida emergen-
te convirtiéndose de esta manera en home 
office involuntario o forzado, lo cual permitió 
atender de manera improvisada las opera-
ciones de diversas organizaciones públicas y 
privadas en México durante el confinamiento 
por COVID-19, pero a su vez se observaron 
problemas de salud física y mental a causa 
del confinamiento, aislamiento social, falta 
de habilidades con las TIC, aumento de car-
ga de trabajo y desigualdad de género (Saldí-
var-Garduño y Ramírez-Gómez, 2020).

Impacto de la pandemia por 
COVID-19

Dicho lo anterior, el trabajo a distancia o te-
letrabajo no es factible para todo tipo de 
actividades laborales, personas u organiza-

ciones, o no todas pudieron adoptar esta 
modalidad de trabajo para sus empleados 
por cuestiones logísticas o administrativas, 
lo cual se reflejó a nivel mundial en diversas 
economías y México en este sentido no fue 
la excepción. Al respecto, Hualde (2021) 
menciona que la economía mexicana en 
los meses posteriores al anuncio de la pan-
demia se vio impactada por la pérdida de 
empleos, principalmente en zonas de la Re-
pública Mexicana que se valen primordial-
mente de la actividad turística. 

Por su parte, Moscuzza (2020) reporta 
que en Latinoamérica uno de los sectores 
más afectados por el confinamiento ha sido 
el comercio informal que se encuentra des-
protegido sin seguridad social, sin ingreso 
fijo y al margen de la ley; en México el 56.2% 
de la población ocupada de 15 y más años 
se encuentra en esta condición de informali-
dad (Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía [INEGI], 2020a), con lo cual se puede 
pensar en el gran impacto que tendrá eco-
nómicamente la pandemia en México.

Así mismo, las empresas legalmente 
constituidas reportan también estragos 
frente a la pandemia pues en los primeros 
meses posteriores al decreto, el 59.6% tuvo 
que parar o cerrar temporalmente como 
respuesta emergente, siendo el 93.4% de 
esas empresas las estratificadas como mi-
cro empresas las cuales pueden llegar a 
tener hasta 10 empleados registrados y 
ventas anuales de $4 (mdp), en contraste 
con las grandes empresas las cuales solo el 
0.7% tuvieron que realizar algún paro téc-
nico o cierre temporal (INEGI, 2020b). 

De este modo, en México la “Encuesta 
sobre el impacto económico generado por 
COVID-19 en las empresas” desarrollada 
por INEGI (2020b), permite recuperar la 
afectación de las empresas mexicanas re-
portando que el 93.2% se reconoce como 
afectada por la contingencia sanitaria prin-
cipalmente por la disminución de ingresos 
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en un 92% para las microempresas y en un 
87.8% para las pequeñas y medianas em-
presas, ambos tipos de empresas con dis-
minución de ingresos superiores al 50%.

Claramente el impacto de la pandemia 
permea a todo tipo de empresas, pero como 
se observa a través de los datos, las MIPyME´s 
(micro, pequeñas y medianas empresas) tie-
nen un alto riesgo de verse afectadas a niveles 
que las orillen a mediano y largo plazo a una 
disminución progresiva de crecimiento eco-
nómico, inversión o hasta la quiebra y cierre 
de operaciones (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020). En 
México esto lo confirman los resultados de la 
segunda edición de la encuesta nacional ECO-
VID-IE a través de los cuales se reporta que de 
las 4.9 millones de MIPyME´s existentes en 
México a inicios del 2020, el 20.81% cesaron 
operaciones definitivamente durante el tercer 
trimestre del 2020 a causa de la contingencia 
originada por la pandemia (INEGI, 2020c).

Sin duda alguna, el emprendimiento en 
la época de COVID-19 representó retos im-
portantes de surgimiento, adaptación y per-
manencia, puesto que la amenaza latente de 
pérdida económica de inversiones o reestruc-
turación completa del negocio llevó a los em-
prendedores a ver mermado su crecimiento 
económico o en el peor de los casos, aban-
donar su proyecto de emprendimiento. Ante 
esto, la comunidad académica debe de com-
prender lo que implica este fenómeno no sólo 
en un sentido macrosocial, sino de desarrollo 
emprendedor, con el fin de proponer estrate-
gias de prevención o intervención que apoyen 
a los emprendedores frente a las distintas si-
tuaciones que requieran adaptación inmedia-
ta a su contexto, para esto se tienen en cuenta 
distintas perspectivas de estudio.

Emprendimiento: abordaje 
académico 

Los gobiernos del mundo han reconocido 
la importancia del emprendimiento para 

una sociedad en crecimiento, así como su 
repercusión en el desarrollo económico y 
sustentable de una nación. Por ejemplo, el 
en Diario Oficial de la Federación, medio de 
comunicación oficial y nacional de México, 
se tiene considera a los emprendedores 
como “Mujeres y hombres con inquietudes 
empresariales, en proceso de crear, desa-
rrollar o consolidar una micro, pequeña 
o mediana empresa a partir de una idea 
emprendedora o innovadora” (DOF, 2019, 
p.3). Ante esta comprensión del fenóme-
no el propio gobierno es quien reconoce 
al emprendedor como el generador de esa 
idea y el ejecutor de un plan de acción. 

Por otra parte, organismos internacio-
nales también han observado el fenómeno 
de emprendimiento, tal es el caso del Global 
Entrepreneurship Monitor, compuesto por 
observadores en distintos puntos geográficos 
que reportan el avance del emprendimiento 
en diversos países. Este organismo menciona 
que el emprendimiento es “cualquier intento 
de nueva empresa o creación de nuevas em-
presas, como el trabajo por cuenta propia, 
una nueva organización empresarial o la ex-
pansión de una empresa existente, por parte 
de una persona, un equipo de personas o una 
empresa establecida” (GEM, 2020, p. 16). Con 
lo que se reconoce distintas actividades que 
se relacionan con el emprendimiento, no sólo 
la creación de empresas, sino todas aquellas 
que le permiten a un individuo partir de un 
proyecto de negocio para la obtención de una 
recompensa, como lo puede ser el crecimien-
to económico, o visto desde otra vertiente, el 
apoyo a algún sector de la población o la solu-
ción de una necesidad del mercado.

De este modo, se puede identificar que 
son distintos los elementos alrededor del fe-
nómeno del emprendimiento, lo cual es con-
gruente con su propia historia a través de su 
conformación y consolidación como línea de 
investigación. Así, el estudio del emprendi-
miento se ha llevado desde distintas discipli-
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nas, partiendo en un primer momento de la 
economía, la cual fue quien incursionó en la 
identificación y trabajo alrededor del empren-
dedor, su acción emprendedora y su efecto en 
la economía de las naciones. Por otra parte, 
la sociología surgió después de la economía 
como la disciplina la cual se interesaba prin-
cipalmente en las circunstancias contextuales 
que impulsaban el surgimiento de emprende-
dores en la sociedad, de este modo, al com-
prender las variables contextuales podría fo-
mentarse su desarrollo para la promoción del 
emprendimiento en distintos grupos sociales. 
La tercera disciplina que se incorporó al estu-
dio del emprendimiento fue la administración, 
la cual comenzó a comprender al empren-
dedor como aquel que realiza determinadas 
acciones para ver concretado un proyecto de 
emprendimiento, por lo tanto, se centró en la 
identificación de aquellos procesos indispen-
sables para que esto se diera. 

Por último, la psicología como disciplina 
se centró en la identificación de los aspectos 
personales que dieran sentido a la caracteri-
zación de un emprendedor frente a otra per-
sona que no lo era, con el fin de identificar 
aquellos aspectos psicológicos que le permi-
tieran a una persona proponer un proyec-
to de negocio y concluirlo (Ireland y Webb, 
2007). De la psicología se desprenden distin-
tas perspectivas teóricas que tratan de expli-
car la naturaleza del emprendedor y su ac-
ción emprendedora, de este modo tenemos 
el estudio de los rasgos de personalidad, 
cuya orientación permitió proponer perfi-
les de personalidad que pudieran explicar el 
comportamiento orientado hacia el logro de 
los emprendedores (Jiménez, 2015).

Por otra parte, el emprendimiento 
también se estudió desde los procesos cog-
nitivos, cuyo objetivo se centra en identi-
ficar el proceso de toma de decisiones y 
valoración de oportunidades y posibles 
recompensas para que una persona deci-
da emprender un negocio, por ejemplo la 

teoría de la expectativa/valoración (Renko 
et al., 2012) o Teoría del Comportamiento 
planificado (Ajzen, 1991), en las cuales se 
habla de intenciones como antecedente de 
la conducta, lo cual posiciona la importan-
cia de la intención emprendedora para que 
una persona llegue a emprender. 

Emprendimiento desde el 
comportamiento emprendedor

Una de las últimas vertientes de estudio 
del emprendimiento por la psicología es la 
del comportamiento emprendedor que se 
centra en distinguir habilidades y destrezas 
que el emprendedor demuestra a través de 
sus acciones dirigidas al emprendimiento 
(Barba-Sánchez y Atienza-Sahuquillo, 2012). 
En este enfoque de estudio no se habla de 
personalidad o de intenciones de emprendi-
miento, sino que se enfoca a lo que un em-
prendedor hace (Gartner, 1998). 

Una línea de investigación bajo esta 
perspectiva es el estudio del emprendi-
miento con base en competencias, que se 
caracterizan por ser verificables y desarro-
llables en los individuos, lo cual los capacita 
para responder adecuadamente a las situa-
ciones propias de la actividad de emprendi-
miento, siendo esta la distinción entre una 
persona emprendedora de otra que no lo 
es (Mitchelmore y Rowley, 2010). De este 
modo, las competencias de un individuo 
permitirían que se adaptara a las situacio-
nes adversas que intervienen en su proceso 
y saliera delante de dichas situaciones, lo 
cual es más común de lo que se piensa para 
el emprendimiento, tal como lo vivimos en 
tiempos modernos con la transformación 
social por la pandemia por COVID-19.

De este modo, el emprendimiento des-
de el comportamiento emprendedor puede 
ser definido como una tendencia compor-
tamental derivada de una serie de compe-
tencias acometidas a la modificación de la 
situación actual del individuo para el alcance 
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de su criterio de logro, en este caso la aper-
tura y consolidación de su propio negocio. 
Así, el modelo de competencias que por 
su condición de desarrollo y ejecución se 
adapta al fenómeno del emprendimiento, 
es el propuesto por el Proyecto Tuning (Gu-
tiérrez-Broncano y Pablos-Heredero, 2010), 
desde el cual se distinguen competencias 
técnicas/específicas que se centran en res-
ponder situaciones propias de una disciplina 
con conocimiento especializado, pero prin-
cipalmente, el Proyecto Tuning se orienta a 
la distinción de las competencias genéricas/
transversales, las cuales son independientes 
de alguna profesión e particular pero permi-
ten a un individuo responder adecuadamen-
te al campo laboral y las demandas específi-
cas del trabajo (Villa y Poblete, 2008). 

Para poder analizar el impacto que la 
pandemia por COVID-19 ha tenido en los 
emprendedores, se retoma el modelo de 
competencias genéricas del comporta-
miento emprendedor puesto que expresa 
concordancia con lo que la actividad de 
emprendimiento es en sí misma, como un 
proceso en el que un individuo se adapta 
a su ambiente haciendo frente a diversas 
situaciones de índole laboral, en la que se 
debe accionar una serie de capacidades 
para salir delante de las adversidades. Por 
lo que se retoma el modelo de competen-
cias genéricas del comportamiento em-
prendedor (Quezada et al., 2022), el cual 
contempla competencias genéricas fun-
cionales, interpersonales y personales.

El primer grupo de competencias se 
centra en la solución de problemas diver-
sos con base en la comprensión del propio 
proyecto, su gestión, alternativas de ope-
ración y adaptación a un entorno adverso, 
comprende de esta manera una serie de 
competencias orientadas a funcionar en su 
contexto como 1) planificación de proyec-
tos, 2) gestión del tiempo; 3) solución de 
problemas y 4) adaptación a un entorno ad-

verso. el segundo grupo de competencias 
implica todas aquellas que son requeridas 
para tratar con otros y cultivar relaciones 
interpersonales que contribuyan a la solu-
ción de diversas situaciones, en este grupo 
se encuentran las competencias 1) movilizar 
a otros, 2) organizar el trabajo para otros, 3) 
colaborar con otros, 4) buscar a otros para 
trabajar. Por último, el grupo de competen-
cias personales permiten al emprendedor 
trabajar por sí mismo de manera dedicada 
a su proyecto emprendedor, dentro del cual 
se encuentran las competencias 1) genera-
ción de ideas nuevas, 2) trabajar disciplina-
do, 3) toma de decisiones, 4) confianza en 
las propias capacidades.

Todas las competencias del modelo su-
ponen que, el emprendedor al ejecutarlas 
tendrá mayor probabilidad de tener éxito en 
la adaptación a su entorno. Sin embargo, la 
situación por COVID-19 es una crisis mundial 
que lleva al límite a todos los individuos en 
los contextos antes normales y ahora trans-
formados por la situación. Así como fue 
analizado previamente, las micro, pequeñas 
y medianas empresas fueron las más impac-
tadas por la situación, ante esto, el objetivo 
del presente texto es Indagar en las compe-
tencias requeridas en emprendedores para 
adaptarse a los tiempos de pandemia y mo-
dificar su ambiente para persistir en su pro-
yecto emprendedor, así como indagar en los 
principales problemas a los que se enfrenta 
el emprendimiento en pandemia.

2. méTodo 

2.1 Enfoque Cualitativo 
El presente estudio se realizó con un enfo-
que cualitativo de la investigación tenien-
do como base empírica la experiencia de 
emprendedores mexicanos en torno a sus 
esfuerzos de adaptación en la pandemia 
por COVID-19 y las competencias genéri-
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cas del comportamiento emprendedor re-
queridas para que esta adaptación fuera 
posible. De igual modo, se recabaron da-
tos cualitativos en torno a los principales 
problemas a los que dichos emprendedo-
res se enfrentaron en plena pandemia. 

2.2 Descripción del contexto de la 
investigación 

Se recabaron datos virtualmente de em-
prendedores mexicanos en el tercer trimes-
tre del 2020 y por un lapso de cuatro sema-
nas como parte de otra investigación. La 
recolección de datos hacía referencia al pre-
sente y a los primeros meses de la pandemia 
decretada por la Organización Mundial de la 
Salud en marzo del 2020.

2.3 Población y muestra 
Muestra no aleatoria intencional por con-
veniencia de 48 emprendedores de nego-
cios mexicanos ubicados tanto en el terri-
torio nacional como extranjero; 48% de 
los emprendedores eran del sexo femeni-
no y el 52% masculino, con media de edad 
de 38 años cumplidos a la fecha. 

Entre los datos demográficos más 
sobresalientes encontramos que el 48% 
tenía un estado civil de soltero, mientras 
que el 30% eran casados y 16% vivían en 
unión libre; de igual modo el 48% de los 
entrevistados mencionaba no tener de-
pendientes económicos. Sobre los datos 
de origen, el 14% expresó residir en un 
país o entidad federativa distinta a la de 
crianza, además el 29% los entrevistados 
reportaron que sus padres alcanzaron es-
colaridad de licenciatura, mientras que 
el 25% estudios de primaria, 16% carrera 
técnica, 14% secundaria, 10% preparato-
ria y en porcentajes menores maestría y 
doctorado. Sobre la ocupación de los pa-
dres, el 55% mencionó que eran emplea-
dos asalariados, 27% eran trabajadores 
independientes y 9% empresarios. 

Un dato que se incorpora a la identi-
ficación del contexto social del empren-
dedor es el reconocimiento de empren-
dimiento en familiares en un 79% de los 
entrevistados; de igual modo 88% de los 
emprendedores reportaron tener amis-
tades que emprendían como ellos. Sobre 
su situación de emprendimiento y reto-
mando la clasificación del GEM (2020), se 
encontró que el 13% eran emprendedores 
potenciales, el 15% eran emprendedores 
nacientes, el 42% eran emprendedores 
en la fase de apertura y consolidación y el 
31% con negocio establecido. 

2.4 Diseño 
El diseño de investigación fue explorato-
rio, descriptivo, transversal de carácter 
cualitativo. Se conformó de tres etapas, la 
primera correspondió a la convocatoria a 
participar en esta investigación a través de 
redes sociales y redes de emprendimien-
to universitarias, así como la construcción 
de la serie de reactivos para la entrevista 
conductual empleada. La segunda etapa 
se realizó a lo largo de cuatro semanas en 
el segundo trimestre del año 2020, en las 
cuales se recolectaron los datos cualitati-
vos de los entrevistados. 

La tercera etapa la conformó el análisis 
de datos a través de un análisis de contenido 
deductivo, las categorías teóricas con base 
en el modelo de competencias genéricas 
del comportamiento emprendedor estuvie-
ron conformadas por tres categorías madre, 
competencias funcionales, interpersonales 
y personales, y sus respectivas subcatego-
rías conformadas por las competencias de 
cada grupo de competencias: a) funciona-
les: 1) planificación de proyectos, 2) gestión 
del tiempo; 3) solución de problemas y 4) 
adaptación a un entorno adverso; b) inter-
personales: 1) movilizar a otros, 2) organizar 
el trabajo para otros, 3) colaborar con otros, 
4) buscar a otros para trabajar; c) persona-
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les: 1) generación de ideas nuevas, 2) tra-
bajar disciplinado, 3) toma de decisiones, 4) 
confianza en las propias capacidades. Tam-
bién se identificó en los daros cualitativos 
la categoría de “Problemas de adaptación 
en pandemia”, la cual implica toda aquella 
situación que representara una dificultad 
para los emprendedores en la adaptación 
ante las condiciones por la pandemia.

2.5 Instrumento de recolección de datos 
Se empleó una entrevista conductual es-
tructurada con cuatro secciones: 1) con-
sentimiento informado, 2) preguntas 
sobre datos sociodemográficos, 3) expe-
riencia de emprendimiento ante la pan-
demia, 4) experiencia en el despliegue 
de las competencias genéricas. El instru-
mento permitía la recolección de datos 
cuantitativos para determinar el nivel de 
competencia con base en su experiencia, 
y cualitativos para recolectar la narración 
de lo sucedido al emprendedor. El análi-
sis se realizó dependiendo la clasificación 
de emprendedores con base en el Global 
entrepreneurship Monitor (emprende-
dores potenciales, nacientes, apertura y 
consolidación, empresas establecidas). 
Para mantener las medidas de seguridad 
decretadas por la OMS, la recolección de 
datos se realizó por medios digitales sin 
contacto físico con los emprendedores.

3. resulTados

En primer lugar, se encuentran los empren-
dedores potenciales quienes expresan tener 
intención de emprendimiento, pero no tener 
claridad en el tipo de negocio que quieren 
aperturar. Este grupo de entrevistados men-
ciona que no suele proponer ideas nuevas u 
originales para resolver problemáticas, o que 
si lo hace no logra concretarlas. De igual modo 
este grupo de entrevistados expresa que aban-
donó la estructuración de su plan de negocios 

y se quedó en intención a causa de adversida-
des que les presentaron, como falta de apoyo 
familiar, tiempo, otras ocupaciones, y la pan-
demia que interrumpió y detuvo el plan. 

Sobre las competencias interperso-
nales de los emprendedores potenciales, 
los entrevistados mencionaban que al mo-
mento de trabajar con otras personas no 
lograban integrarse y que si lo hacían era 
con dificultad, y al respecto también men-
cionaban que se les dificultaba dirigir el 
trabajo de otras personas, que si lo hacían 
no tenían influencia en sus acciones o ésta 
era limitada: “Yo soy el único que resolvía 
todos los detalles”, “No pude lograr un tra-
bajo en equipo”, “No le puse el interés que 
se requería”. Y, por último, los entrevista-
dos mencionan tener dificultad para la so-
lución de problemas al grado de que otra 
persona tuvo que resolverlos en su lugar, 
al igual que dificultad para establecer un 
plan de trabajo, unos expresando que la 
pandemia había frenado este punto en tu 
proceso de emprendimiento, y otros men-
cionando que no establecieron priorida-
des, tiempos u objetivos.

Para el caso de los emprendedores na-
cientes, mencionan que ya tienen clara la 
idea de negocio o empresa, y que el objeti-
vo, operaciones, mercado, etc. ya no les re-
sultan desconocidos, pero que por distintas 
circunstancias no han implementado dicho 
plan de negocios, por falta de recursos, de 
coordinación con socios o contratiempos 
con los proveedores. En general presentan 
mejores niveles de competencias que los 
potenciales emprendedores, ya que propo-
nen ideas nuevas para adaptarse a cambios 
y afrontan las adversidades de manera más 
proactiva. Una diferencia sustancial es que 
valoran de mejor manera sus capacidades 
y habilidades para resolver situaciones ad-
versas: “La experiencia te da confianza, y 
entender un poco lo que el cliente necesita-
ba, imaginar nuevas soluciones”, “Aprendí 
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a manejar situaciones difíciles, pero toda-
vía falta más aprendizaje”, “Los años de ex-
periencia dan un margen de acción ante si-
tuaciones desconocidas o complicadas”. 

Aún así, las competencias en las que se 
observan con mayor dificultad son las rela-
cionadas con la interacción con otros, como 
la negociación al expresar falta de control 
emocional o de ajuste a un plan definido de 
ganancias, así como en la creación de redes 
de colaboración donde los entrevistados re-
conocían las bondades de contar con una 
firme y amplia red de apoyo, pero mostraba 
dificultad para crearla o expandirla. En cuan-
to a la planeación de actividades, los em-
prendedores nacientes expresaban tener un 
poco más de experiencia en la planeación de 
actividades, sin embargo, compartieron que 
el principal problema es ajustarse a tiempos 
y objetivos de otros interesados: “Planea-
mos mal tiempos [de respuesta a clientes]”, 
Rebasé el tiempo [establecido para los obje-
tivos] y fue estresante”, “No sé pronosticó lo 
suficiente [para alcanzar los objetivos]”.

Por otra parte, la entrevista a los em-
prendedores que se encontraban en fase 
de apertura y consolidación permitió iden-
tificar situaciones más puntuales en las que 
el confinamiento por pandemia suponía 
un esfuerzo por su parte para mantenerse 
en operaciones, o en algunos casos, repre-
sentaba una amenaza para la continuidad 
de sus actividades económicas. Así, en las 
competencias personales los emprendedo-
res mencionaron que la generación de ideas 
nuevas les permitía resolver los problemas 
imprevistos que surgieron del confinamien-
to: “Se diseñó un plan de contingencia exito-
so que permitió el seguimiento de operacio-
nes”, “Ante el covid-19 me vi en la necesidad 
de cerrar el negocio por indicaciones de las 
autoridades, mismo que lleva solo tres me-
ses de operación. Por tanto, he tenido que 
explorar nuevas formas de generar ingresos 
en línea. He buscado vender con descuento 

para que lo usen a futuro, alianzas con em-
presas similares, explotar las virtudes de las 
redes sociales y sus tendencias, etcétera”.

Para el caso de competencias de adap-
tación a un entorno adverso, algunos em-
prendedores expresaron problemas para 
adaptarse al nuevo orden de las cosas: “La 
cuarentena fue una situación crítica, se in-
tentó implementar asesorías mediante uso 
de plataforma zoom, pero por cuestiones 
de horarios de trabajo no fue posible con-
tinuar”. Por otra parte, se distinguen tam-
bién acciones de adaptación adecuadas: 
“Con la actual contingencia, las entradas 
principales eran de ventas presenciales, al 
escuchar que Amazon había crecido, pensé 
que, si ellos podían yo también y comencé 
a invertir en publicidad online”, “Las ventas 
eran muy bajas y me apoyé en redes socia-
les para impulsar la publicidad de mis pro-
ductos”. Sobre esto, expresan “ante la pre-
sente situación del covid-19, se presentan 
diferentes adversidades que obstaculizan 
nuestro desempeño en la empresa. Por lo 
cual se toman medidas adecuadas para la 
empresa y para seguir ofreciendo el servicio 
de calidad hacia nuestros clientes”. Así, los 
emprendedores en operaciones durante la 
pandemia, expresan que el autoevaluar su 
situación, desempeño y posibilidades les 
permitieron identificar medidas emergen-
tes para adaptarse a la adversidad: “Con 
el COVID19 subieron mucho las entregas a 
domicilio de restaurantes y negocios lo que 
parecía bajaría notablemente mis ventas 
en entregas debido a la competencia que 
se desató, ajusté el uso de redes sociales y 
me hice presente más fuerte en el merca-
do latino con lo cual salimos adelante”. A 
la vez, la situación por confinamiento im-
plica limitaciones para los emprendedores, 
quienes expresan persistencia, pero dificul-
tades que han intentado sortear con poco 
éxito: “Hemos hecho modificaciones que 
hasta el momento no han rendido los frutos 
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esperados; no nos hemos rendido, sin em-
bargo, la pandemia del COVID19 ha venido 
a empeorar la situación”.

Entre las estrategias que accionan los 
emprendedores en operaciones durante la 
pandemia, es la creación, consolidación y 
expansión de redes de apoyo, lo que se co-
noce como networking que permite afron-
tar dificultades a través del apoyo mutuo 
con otros profesionales, empresas o provee-
dores. Sobre esto comentan: “Afortunada-
mente la Red que hemos generado es fuerte 
y la prueba es en esta contingencia donde 
estamos reforzados por cada uno de los 
accionistas y logramos migrar a Distancia 
y continuar laborando sin problema”. Otra 
estrategia es el aprovechamiento de tiem-
po y recursos que el confinamiento permi-
te en ciertos casos, sobre esto nos comenta 
un músico que ha llevado su actividad de la 
mejor manera que sus tiempos y recursos 
le permiten: “Con la contingencia, he teni-
do que adaptar algunas estrategias con mi 
grupo musical para demostrar también los 
avances con el director, así que les mando 
las partituras y en una semana cada uno tie-
ne sus partes claras y trabajadas. Sólo falta 
ensamblar, pero eso será hasta terminando 
la contingencia”. De igual modo, en muchas 
ocasiones los emprendedores observan en 
la adaptación la solución de la problemática 
que están viviendo, así que se flexibilizan con 
la situación y procuran mantener el trabajo 
a pesar de las adversidades, sobre esto nos 
comenta: “Con la contingencia el trabajo se 
ve altamente reducido, así que he tenido que 
aceptarlo y trabajar en mi repertorio, es lo 
único que me queda”.

Por último, el grupo de entrevistados 
con empresas establecidas, con base en 
GEM (2020) ya no podrían considerarse 
emprendedores, sino empresarios o geren-
tes-propietarios, actividad que implica otro 
tipo de conocimientos, experiencia y capa-
cidades para consolidar o diversificar su ne-

gocio. Los entrevistados en este grupo ex-
presaron que las TIC sirvieron para adaptar 
sus labores y el estricto control financiero: 
“Gastos fijos en época de cierre de activi-
dades por el COVID 19, tener una reserva 
para 2 meses y seguir ofreciendo el servicio 
a puerta cerrada”. Aun así, los empresarios 
reconocen que la autoevaluación y el reco-
nocimiento de las limitantes de su negocio 
es un tema importante para poder superar 
los obstáculos: “Actualmente busco innovar 
mi empresa, pero todo se ha quedado para-
do por la situación actual nacional (COVID 
19) sin embargo estoy buscando como debo 
cambiar y actuar como líder de la empresa 
que soy y qué estrategias debo de imple-
mentar”. Además, se observa la necesidad 
de contemplar escenarios críticos para an-
ticiparse de alguna manera a los problemas 
futuros: “La situación actual del COVID19 
que nos obligó a cerrar empresas me doy 
cuenta de que no estamos preparados como 
empresa ni el personal ni yo ante una situa-
ción de emergencia de este tipo teniendo 
pocas opciones para seguir adelante ya que 
no nos encontrábamos preparados”.

4 conclusiones 

Lo expresado por emprendedores de ne-
gocios sobre los retos que han tenido que 
afrontar y las estrategias que han tenido que 
adoptar para garantizar su continuidad en el 
mercado, concuerda con lo encontrado por 
INEGI (2020c) sobre las medidas de las distin-
tas empresas; mientras que para las grandes 
empresas la opción de teletrabajo o home 
office forzado así como la adopción de tur-
nos de trabajo para las labores presenciales 
representaron las medidas más idóneas para 
responder al confinamiento por pandemia, 
las MIPyME´s ante la contingencia adopta-
ron las ventas por internet, así como la oferta 
de nuevos bienes o servicios con uso de las 
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TIC, lo cual garantizó su adaptación al entor-
no adverso de emprendimiento. 

Dicha situación concuerda con lo vatici-
nado por la CEPAL (2020), comisión que pro-
nosticaba que la virtualidad llegaría hasta las 
relaciones económicas y sociales, además de 
que representaría una ventaja competitiva la 
digitalización de procesos, ventas y relacio-
nes con respecto a aquellas organizaciones 
que no contemplaran esta condición en sus 
operaciones y servicios. Sin embargo, la co-
misión advierte que la seguridad digital es el 
tema que deben de contemplar las organiza-
ciones en miras de la virtualidad resguardada 
de sus procesos. Sobre esto comenta Ore-
juela (2020), quien menciona cómo la cuarta 
revolución industrial caracterizada por el ca-
pitalismo de los datos (big data) fue precipi-
tada por la pandemia COVID-19 a efectos no 
calculados, en donde el actor principal es el 
emprendedor tecnológico que implementa 
la tecnología de alcance global, colaborativo 
y disruptivo como instrumentación de su ac-
ción emprendedora, para lo cual debe de pre-
verse no sólo su implementación, sino tam-
bién su regulación, control y seguridad.

De igual manera, el Monitor Global de 
emprendimiento (GEM, 2020) en su reporte 
del impacto del COVID-19 en la actividad de 
emprendimiento, expresa que los proyectos 
empresariales que surjan o se adapten a la 
pandemia deberán contemplar tres aspectos 
fundamentales para asegurar su superviven-
cia: 1) colaboración con otros, o como se vio 
a través de las entrevistas reportadas, la crea-
ción y consolidación de una amplia y fuerte 
cadena de relaciones empresariales (networ-
king); 2) digitalización e innovación, esto se 
expresa en procesos y servicios para adap-
tarse con creatividad y apertura a las nuevas 
oportunidades de negocio; 3) resiliencia de 
la organización, lo cual se logra a través del 
análisis del contexto, de las propias limitacio-
nes y fortalezas de la empresa, emprendedor 
y colaboradores, así como las oportunidades 

de mercado emergente que se presenta por 
efecto directo del confinamiento.

A través del presente trabajo se pudo 
evidenciar con la experiencia de empren-
dedores en distintos estadios de empren-
dimiento las competencias que requieren 
atención en su desarrollo y consolidación 
para los emprendedores, con el fin de 
coadyuvar a su adaptación a las adversi-
dades propias del ejercicio de emprendi-
miento, o extraordinarias como represen-
tó la pandemia por COVID-19, como lo son 
competencias a) funcionales: 1) planifica-
ción de proyectos, 2) gestión del tiempo; 
3) solución de problemas y 4) adaptación 
a un entorno adverso; competencias b) in-
terpersonales: 1) movilizar a otros, 2) or-
ganizar el trabajo para otros, 3) colaborar 
con otros, 4) buscar a otros para trabajar; 
y competencias c) personales: 1) genera-
ción de ideas nuevas, 2) trabajar discipli-
nado, 3) toma de decisiones, 4) confianza 
en las propias capacidades.

La psicología como disciplina puede con-
tribuir a la adaptación de emprendedores a 
estas nuevas condiciones laborales, ya sea 
como agentes externos en servicios de consul-
toría empresarial para el desarrollo de com-
petencias o habilidades adaptativas, así como 
agentes internos en la evaluación y análisis de 
áreas de oportunidad del capital humano para 
la adaptación a las nuevas demandas labora-
les, la actualización de políticas laborales acor-
des a los lineamientos de seguridad e higiene 
para salvaguardar la integridad física y mental 
de los trabajadores, o con la planeación e im-
plementación de planes y programas de de-
sarrollo organizacional que lleven de la mano 
los objetivos organizacionales, el bienestar de 
los trabajadores y los retos contextuales deri-
vados de la nueva normalidad. 

Así mismo, la psicología tiene las herra-
mientas teórico-metodológicas para la for-
mación de emprendedores en competen-
cias clave para accionar el comportamiento 
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emprendedor dirigido a objetivos. Basta con 
analizar la conceptualización misma del em-
prendimiento, en donde la consecución del 
objetivo es el criterio de logro más allá de 
la idealización del negocio. De este modo, el 
conocer las adversidades que atraviesan los 
emprendedores en tiempos de crisis permi-
ten a los facilitadores de emprendimiento, 
como lo son organizaciones de incubación 
de empresas e instituciones educativas, 
ofrecer oportunidades de desarrollo y ejer-
cicio de competencias, pudiendo ser estas 
directas o indirectas, las primeras a través 
de entrenamiento presencial o virtual, en 
ambientes simulados o reales, mientras que 
las experiencias indirectas hacen referencia 
al modelamiento que propone la psicología 
como tecnología conductual para reconocer 
modelos de emprendimiento, reconocer pa-
trones de comportamiento y desarrollo de 
conductas orientadas al emprendimiento 
(Bauer y Erdogan, 2021).

De igual modo, se debe de compren-
der otra característica psicológica de inte-
rés para el desarrollo del emprendimiento 
como lo es la resiliencia. Sobre esta nos 
habla Uriarte-Arcienega (2005), mencio-
nando que se puede entender como una 
disposición global que establece a una per-
sona como competente para sobreponerse 
ante una situación adversa. La resiliencia se 
relaciona con la competencia social, el apo-
yo social del emprendedor jugará un papel 
importante en los emprendedores para 
mantener el proyecto a flote ante las ad-
versidades, promover una autoestima salu-
dable y un bienestar psicológico en general 
ante las circunstancias difíciles que puedan 
enfrentar los emprendedores.

El desarrollo y activación de compe-
tencias para el emprendimiento represen-
ta un paso más allá en la consecución de 
objetivos empresariales. Y si bien el em-
prendimiento está considerado como un 
proceso individual, sólo la colaboración 

con distintos profesionistas garantiza-
rá que la puesta en marcha del proyecto 
empresarial llegue a buen término en el 
cual se busca no solo iniciar operaciones, 
sino la continuidad, supervivencia y adap-
tación ante las adversidades del entorno. 
Dicho objetivo se consigue a través de la 
comprensión de las propias limitaciones, 
la aceptación de que el cambio es inevita-
ble, y la adopción de flexibilidad, así como 
resiliencia ante dicho cambio.
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Resumen

El presente artículo pretende, sin ánimo de ser exhaustivo, recapitular las aportaciones del 
capital intelectual, las dimensiones y su participación en la pandemia. El objetivo consiste 
en abordar a nivel teórico-conceptual la relación del capital intelectual en la pandemia. Para 
ello se aborda primeramente la pandemia en las empresas, después se expone el capital 
intelectual y sus dimensiones. Y al final la relación del capital intelectual y la pandemia. Se 
utiliza un análisis documental como método de investigación. Se concluye estableciendo que 
se entiende por capital intelectual y la interacción en la empresa en la época de la pandemia. 
Un enfoque inmediato para lograr competitividad en las organizaciones.

Palabras clave: Capital Intelectual, Capital Humano, Capital Estructural, Pandemia, Empresa.

Abstract

This article aims, without wishing to be exhaustive, to recapitulate the contributions of in-
tellectual capital, the dimensions and its participation in the pandemic. The objective is to 
approach at the theoretical-conceptual level the relationship of intellectual capital in the 
pandemic. For this, the pandemic in companies is first addressed, then intellectual capital 
and its dimensions are exposed. And in the end the relationship of intellectual capital and 
the pandemic. A documentary analysis is used as a research method. It concludes by establi-
shing that intellectual capital and interaction in the company at the time of the pandemic are 
understood. An immediate approach to achieve competitiveness in organizations.

Key words: Intellectual Capital, Human Capital, Structural Capital, Pandemic, Company.
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En este momento de redactar, la so-
ciedad se encuentra en un punto 
donde tener y recibir información 

veraz es relevante, tener información que 
permita construir mejores escenarios para 
las compañías es de vital importancia. 

El capital intelectual en los últimos 
años ha tomado relevancia y autoridad en 
las organizaciones, son fuentes de riqueza, 
prosperidad y crecimiento. En la literatura 
se habla de manera implícita y explicita 
del capital intelectual, donde se entrela-
zan diversos conceptos como la competi-
tividad, la gestión del conocimiento y los 
modelos del capital intelectual, mismos 
que pueden llegar a confundirse. 

Si bien lo antes mencionado es cier-
to, lo cierto es que no muestran la to-
talidad del capital intelectual y lo que 
puede aportar en estos momentos de 
incertidumbre empresarial. 

Este artículo presenta como objetivo 
abordar a nivel teórico – conceptual la 
relación del capital intelectual en la pan-
demia. Para ello se aborda primeramente 
la pandemia en las empresas, después se 
expone el capital intelectual y sus dimen-
siones. Y al final la relación del capital in-
telectual y la pandemia.

2. méTodo 

Para cumplir con el objetivo planteado, se 
realiza la revisión de la literatura. Se de-
tecta, obtiene y consulta la bibliografía 
existente, se recopila y extrae la relevante 
y necesaria. Se seleccionaron los recursos 
literarios adecuados y se determinaron di-
ferentes estrategias de búsqueda. 

A continuación, se muestra la pla-
taforma y la técnica para la obtención 
de datos literarios.

SciElo:
• Capital intelectual OR pandemia< con 

esta regla se genero un filtrado, colo-
cando País de inferencia México; En 
idioma español; y año actual 2020. Ge-
nerando un resultado de 4 artículos, 
los cuales no presentan información 
de valor para el presente artículo. 

• Capital intelectual OR organizaciones 
OR pandemia< con esta regla se gene-
ró un filtrado, eliminando el País de in-
ferencia México; dejando el idioma es-
pañol; y año actual 2020. Generando 
un resultado de 59 artículos, los cua-
les no presentan información de valor 
para el presente artículo. 

• Capital intelectual OR covid 19< con esta 
regla se generó un filtrado, eliminando 
el País de inferencia México; dejando el 
idioma español; y año actual 2020. Ge-
nerando un resultado de 3 artículos, los 
cuales no presentan información de va-
lor para el presente artículo.

• Capital intelectual OR crisis económi-
ca< con esta regla se generó un filtra-
do, eliminando el País de inferencia 
México; dejando el idioma español; y 
año actual 2020. Generando un resul-
tado de 8 artículos, los cuales no pre-
sentan información de valor para el 
presente artículo.

Revista e-Ciencias de la Información 
• Capital intelectual AND organizaciones< con 

esta regla se generó un filtrado, dejando los 
últimos 5 años hacia atrás (2019, 2018, 2017, 
2016 y 2015. Generando un resultado de 40 
artículos, los cuales no presentan informa-
ción de valor para el presente artículo.

• Capital intelectual AND pandemia < 
con esta regla generando un resulta-
do de 2 artículos, los cuales no pre-
sentan información de valor para el 
presente artículo.
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Consulta en la red web 
Hay un trabajo realizado por medio de la 
red, donde arroja información que com-
pañías en consultoría han generado, la 
cual forma parte de esta investigación. 

La consulta de documentos se rea-
lizó una selección de aquella literatura 
que no tiene una relación con el objeti-
vo del presente artículo. De la literatura 
seleccionada se utiliza exclusivamente lo 
que vamos a necesitar para la realización, 
para la integración y desarrollo. 

El uso del método científico para la 
recolección de literatura documental y 
bibliográfica permitió la realización de un 
estudio teórico – conceptual. El análisis y 
la síntesis permitió establecer las relacio-
nes, vínculos y objeto de estudio. Se sen-
taron las bases teóricas del tema objetivo 
mediante la inducción y deducción, para 
dar el desarrollo de los conceptos genera-
les para ir a los específicos. La revisión no 
cuenta con tiempo o espacio concreto, se 
entiende que hay revisiones existentes. 

1. El impacto de la Pandemia en las 
empresas 

El impacto de la pandemia en las empre-
sas es un tema de suma importancia, ya 
que hablamos de la gasolina de la econo-
mía mundial, es decir, las compañías que 
operar en diferentes categorías, segmen-
tos, industrias; y con la llegada de un virus 
de gran contagio y propagación ese mismo 
efecto de enfermar a cientos de miles de 
millones de seres humanos, las empresas 
tuvieron serias afectaciones, y así como 
algunas salieron adelante, otras tantas fa-
llecieron en el intento. 

Las pandemias son los principales mar-
cos nacionales de gestión de riesgos en 
muchos países. Por ejemplo, la influenza 
pandémica encabeza la matriz de riesgos na-
turales del Registro Nacional de Riesgos del 
Reino Unido, y las enfermedades infecciosas 

emergentes están marcadas como motivo 
de gran preocupación. MARSH. (2020).

En cada país del mundo la forma en 
como han enfrentado la crisis pandémi-
ca ha sido derivado de contingencias ex-
press y utilizando una brújula de la cual 
se abordará más adelante.

La gobernanza efectiva de las crisis 
transfronterizas, como las pandemias, 
implica preparación, respuesta y recupe-
ración a nivel local, nacional e internacio-
nal. Las evaluaciones de preparación para 
epidemias muestran que muchos países, 
especialmente en regiones donde podrían 
surgir nuevos patógenos, no están bien 
equipados para detectar, informar y res-
ponder a brotes. MARSH. (2020).

En consecuencia, a las empresas les 
toca también jugar un papel protagónico, 
en el marco de una crisis que las atraviesa 
y las impacta con dureza. el esfuerzo colec-
tivo del sector público, privado y social, en-
contremos las soluciones sanitarias, econó-
micas y sociales que nos permitan superar 
airosos esta pandemia y recuperarnos, más 
temprano que tarde, de sus drásticos efec-
tos en la economía mundial global, que se 
presentan como más severos que las crisis 
de 1930 o 2008. D´Angelo, J. (2020).

Esta pandemia presenta a las corpora-
ciones diferentes riesgos y oportunidades, 
ante la exigencia de responder y atender a 
las necesidades de este novedoso contexto 
socioeconómico. Así, podría hablarse inclu-
so de una resignificación del concepto de 
sostenibilidad en un mundo en crisis, atra-
vesado por nuevas problemáticas que no 
reemplazan las anteriores, sino que se su-
man a las exigencias de triple impacto, pre-
viamente existentes. D´Angelo, J. (2020).

A más de tres meses de que se decla-
ró pandemia mundial el contagio por CO-
VID-19, nos encontramos en una situación 
de crisis por dos vertientes: la de salud pú-
blica y la económica. Aunque muchas em-
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presas han tomado medidas para responder 
a la situación, lo cierto es que muy pocas 
tenían planes de contingencia para una pan-
demia de enfermedades contagiosas. En 
México solo 2 de cada 10, en el mundo 3 de 
cada 10 tenían algún tipo de protocolo o for-
ma ágil de responder a una eventualidad de 
estas proporciones. Gómez, H. (2020).

Es importante voltear a ver a tu organi-
zación a la hora de planear esfuerzos para 
sobrevivir esta etapa de crisis, estar listos 
para la reactivación económica y para el 
período post-crisis.  En este sentido, vemos 
cuatro rubros o dimensiones en donde los 
líderes de las compañías deben poner es-
pecial atención. Gómez, H. (2020).

1. Eficiencia Organizacional
2. Gestión de Equipos Virtuales
3. Cultura y Competencias de Liderazgo
4. Salud Mental

Por un lado, entender cuál es la natura-
leza de la crisis y sus alcances y derivado de 
ello cuáles serían las etapas de la crisis en 
sí misma. Por supuesto, es distinto hablar 
de crisis derivadas o detonadas desde un 
contexto de conflictos políticos, bélicos, so-
ciales o financieros, a hablar de crisis como 
las derivadas de emergencias, de brotes, a 
las epidémicas o pandémicas como las del 
H1N1, Sars, Ébola, o similares. Lo cierto es 
que estas últimas implican, por un lado, 
grandes retos sociales que al mismo tiem-
po orillan a cambios y reacomodos sociales 
pasando por transformaciones de formas 
de comportamiento. Forbes (2020)

2. Conociendo más del Capital 
Intelectual

Hay dos autores, Edvinsson y Malone que la 
Teoría del Capital Intelectual, la consideran 
una nueva teoría; la critica a las teorías que 
están alrededor del Capital Intelectual que 
no dan aporte a los ejecutivos de las com-
pañías, ya que ellos consideran que las teo-

rías deberían mostrar estrategias más claras 
para obtener ventajas competitivas.

Las ventajas competitivas que menciona 
serían que el conocimiento es exclusivamen-
te creado y acumulado, por lo cual son tres 
componentes del capital de la empresa.

a)En su gente (capital humano) 
b)En las relaciones sociales (capital social) y
c)Los sistemas y procesos (capital orga-

nizacional). 
d)Gutiérrez (como se citó en Ochoa,
Prieto, Santidrian, 2012) piensa que el 

conocimiento se origina y acumula 
en las personas, estas se convier-
ten en el principal activo dentro de 
la empresa y en donde se centra el 
máximo potencial para lograr que la 
organización desarrolle con éxito los 
procesos objeto de su actividad.

La comprensión de esta teoría se ex-
plica entendiendo a priori que es un Stake-
holder, por lo cual el investigador Clarkson 
(1995) define lo siguiente “los stakeholders 
son personas o grupos que tienen (o pue-
den demandar) derechos de propiedad, o 
intereses en una empresa y sus actividades 
pasadas, presentes o futuras. Tales deman-
das de derechos o intereses son el resultado 
de transacciones con, o acciones tomadas 
por la corporación: estos pueden ser legales 
o morales, individuales o colectivos”.

2.1 ¿Cuáles son las teorías que 
tienen un vínculo en el Capital 
Intelectual?

A continuación, en la tabla 1 se concentran 
las teorías viendo cómo se abarcan el con-
cepto de capital intelectual, siendo estas 
la teoría de los Recursos y Capacidades, la 
teoría de la Empresa Basada en el Capital 
Intelectual, la teoría Basada en el Conoci-
miento, la teoría de las Capacidades Diná-
micas, la teoría Stakeholder y la teoría de la 
Agencia; estas teorías han sido abordadas 
por investigadores del tema, los cuales. 
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2.2 ¿Cómo se conforma el capital 
intelectual?

El autor Brooking (1997) infiere que el ca-
pital intelectual no es nada nuevo, sino 
que ha estado presente desde el momen-
to en que el primer vendedor estableció 
una buena relación con un cliente. Más 
tarde, se le llamó fondo de comercio.

Para entender mejor cómo se confor-
ma el capital intelectual, toda organización 
tiene dentro de su ecosistema “propiedad 
intelectual”, considera dentro o fuera lo si-
guiente: el Know-how, secretos de fabrica-
ción, las patentes, el copyright y diversos 
derechos de diseño, marca y uso. Cientos 
de empresas utilizan este ecosistema para 
sacarle provecho, también algunas invier-
ten en registros de patentes o marcas, las 
cuales jamás serán explotadas. 
Figura 1. 
Triángulo Correlacional del Capital Intelectual

Nota: Elaboración propia. 

Como observamos en la figura 1, el 
Triángulo Correlacional del Capital Intelec-
tual es porque cada uno de estos capita-
les tiene una relación de ida y de regreso, 
cada una por sí sola es valiosa, sin embar-
go, las tres sirven de estímulo para dar 
vida al otro capital, para conocer más de 
cada uno, a continuación se abordan.

2.3 ¿Qué es el capital estructural?

El capital estructural es todo aquello con-
forma una compañía, sin embargo, queda 
la libre cuando los empleados se van. 

El autor Mantilla, S. (2004) nos com-
parte desde su enfoque cuáles son los ele-
mentos del capital estructural que son:

2.3.1 Propiedad intelectual

1. Patentes
2. Copyrights
3. Derechos de diseño
4. Secretos comerciales
5. Marcas registradas 
6. Marcas de servicio

2.3.2 Activos infraestructurales

1. Filosofía de la administración 
2. Cultura corporativa
3. Procesos gerenciales
4. Sistemas de información 
5. Sistemas de trabajo en red
6. Relaciones financieras 

Sosa M. (2013) Menciona que el ca-
pital estructural le pertenece a la orga-
nización, puede ser reproducido y com-
partido, los elementos que conforman al 
capital intelectual son, la estratégica y la 
cultura; las estructuras y los sistemas; las 
rutinas y los procedimientos. 

2.4 ¿Cuál es el valor del capital 
humano?

Sosa M. (2013) afirma que el capital hu-
mano como componente del capital inte-
lectual, el conocimiento, se refiere a aquel 
que poseen las personas, grupos o equi-
pos miembros de la empresa y que es in-
útil para la organización. 

Como lo comentan los investigado-
res Choo C, W., Bontis N. (2002) el capital 
humano es ciertamente la base de la ge-
neración de los otros dos tipos de capital 
intelectual, esto es, el capital estructural 
y el capital relacional. La forma en cómo 
se distingue el capital humano a los otros 
dos tipos de capital es muy sencilla, vea-
mos los siguientes cuatro puntos:

a)La compañía no lo posee. 
b)La compañía no lo puede comprar.
c)La compañía lo puede únicamente 

alquilarlo.
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Tabla 1. 
Los Autores de las Teorías del Capital Intelectual y una reseña de aportación.

Teoría auTor Y año aPorTaciÓn

Te
or

ía
 d

e 
lo

s 
R

ec
ur

so
s 

y 
C

ap
ac

id
ad

es

Grant (1997)
Michalisin, Kline y 
Smith (2000)
Bounfour (2003)
Ordoñez de pablos 
(2003)

Examinaron relaciones entre intangibles como la reputación, know-how y 
cultura organizativa con el desempeño futuro de las empresas.

Nilsson y Ford 
(2004)

Introducen una herramienta para la administración de los activos 
intelectuales de una empresa para efectos de incrementar las capacidades 
de generar ingresos en el LP.

De Castro, Navas, 
López y Alama 
(2005)

Representan al capital organizacional como un juego de activos valiosos y 
con factible apropiación de rentas.

Claessen (2005) Producen, implementan y diseminan indicadores para comprender los 
valores intangibles en las empresas.

Hervas y Dalmau 
(2006)

Proveen un marco estratégico y una herramienta para medir y valorar el 
capital intelectual en clusters regionales.

Hirsch y Schneider 
(2007)

Proponen tres conductores de valor de potencial intangible del cliente. 
Específicamente cómo estos intangibles contribuyen a la creación de valor.

Meng-Yuh, Jer-
Yan, Tzy-Yih y 
Thomas-W. (2010)

Analizan las relaciones de creación de valor entre cuatro componentes del 
capital intelectual: capacidad innovadora, procesos eficientes de operación, 
relaciones con los clientes y valor humano agregado, así como los efectos 
causales sobre el desempeño.

García et al. (2010)
Miden la relación existente entre la preocupación de las empresas por la 
valoración financiera de sus recursos intangibles, los motivos impulsores de 
esta valoración y los resultados económico-financieros que obtienen.

Herremans, Isaac, 
Kline y Nazari 
(2011)

Investigan el potencial para reducir la incertidumbre en las decisiones de las 
Organizaciones dentro del ambiente de operación del capital intelectual. Prueban 
si el diseño organizacional puede reducir la incertidumbre –de conocimiento- 
percibida en un contexto de capital intelectual.

Te
or

ía
 d

e 
la

 E
m

pr
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a 
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sa
da

 e
n 
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l I
nt
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ec

tu
al Serrano, Mar y 

Bossi (2003)

Identifican cuatro tipos de activos intangibles relevantes en el sector público: 
organización interna, capital estructural externo, capital humano y compromiso 
ambiental y social.

Reed, et. al. 
(2006)

Examinan el impacto del capital intelectual en el desempeño financiero de la 
industria bancaria.

López, Navas López, 
Delgado y Martín de 
Castro (2007)

Exploran el impacto de las diferentes manifestaciones del capital intelectual 
sobre la capacidad de innovación en empresas de alta tecnología.

Hagemeister 
y Rodríguez-
Castellanos (2010)

La capacidad absorbedora de las compañías de I+D generado externamente 
difiere ampliamente entre industrias.

Meng-Yuh, et.al. 
(2010)

Analizan las relaciones de creación de valor entre cuatro componentes del capital 
intelectual, así como los efectos causales de este sobre el desempeño.

Solitander y 
Tidström (2010)

Analizan el contenido de las relaciones de negocio entre compañías en una 
cadena de valor. Incluyen aspectos competitivos que influyen en la creación 
de valor en las redes de colaboración.

Tzu-Ju (2011)
Muestra diferentes tipos de lógica en la creación de valor de cómo dos 
compañías asociadas pueden gestionar y desplegar su capital intelectual y 
recursos tradicionales para entrar en la cooperación.
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Tabla 1. 
Los Autores de las Teorías del Capital Intelectual y una reseña de aportación.

Teoría auTor Y año aPorTaciÓn

Te
or

ía
 b

as
ad

a 
en

 e
l C

on
oc

im
ie

nt
o

Demsetz (1991) Analiza la empresa como una institución para la integración de conocimiento.

Kogut y Zander 
(1992)

Examinan la evolución del conocimiento individual hasta su transformación en 
conocimiento organizativo.

Jensen y 
Meckling (1992)

Examinan cómo imperfecciones de transferencia de conocimiento influencian las eficiencias 
relativas de empresas y mercados, y la asignación de decisiones correctas dentro de la empresa.

Quinn (1992) Describe la emergente empresa de servicios basada en el conocimiento.

Nonaka (1994) Explora la creación de conocimiento organizacional a través de la interacción entre 
conocimiento tácito/ explícito e individual/organizacional.

Hedlund (1994) Bosqueja en las características de la base de conocimiento de una empresa de forma N.

Grant y Fuller 
(1995)

Identifican cual es la colaboración entre empresas es superior al mercado o gobierno 
jerárquico en la eficiente utilización e integración de conocimiento especializado.

De Tore, Clare y 
Weide (2002)

Usan medidas de flujo de efectivo descontadas con el fin de adoptar decisiones de inversión 
acerca de los activos intangibles.

Te
or

ía
 d

e 
la

s 
C

ap
ac

id
ad

es
 D

in
ám

ic
as Teece, et al 

(1997)
Analizan los recursos y métodos de creación de valor de empresas privadas que operan 
en ambientes tecnológicos de cambios rápidos.

Carpenter, Sanders y 
Gregersen (2001)

Estudian las multinacionales estadounidenses en las que el CEO con experiencia en 
su cargo internacional crea valor para las mismas. Afirman que tales multinacionales 
tendrán un mejor desempeño especialmente cuando tal capital humano esté vinculado 
con otros recursos y capacidades organizacionales

Pöyhönen y 
Smedlund (2004)

Presentan un modelo de creación de capital intelectual, examinando las redes entre 
organizaciones y su dinámica dentro de un cluster regional.

Song, Droge, 
Hanvanich y 
Calantone (2005)

Afirman que una corporación puede modificar el impacto en el desempeño de los recursos 
existentes a través de la configuración de recursos, complementariedad e integración.

Newbert (2005)
Evalúa el proceso de formación de nuevas empresas con respecto a los cuatro principios 
básicos fundamentales en el marco de las capacidades dinámicas: especificidad e 
identificabilidad, particularidad, dinamismo del mercado y evolución.

Te
or

ía
 S

ta
ke

ho
ld

er

Castilla y 
Gallardo (2002)

Proponen una herramienta informativa que permitirá establecer una base sólida para 
desarrollar, mantener y ajustar las relaciones de la empresa con las demandas de los 
grupos stakeholders.

Oliveira, Lima y 
Craig (2007)

El índice de revelación voluntaria de intangibles es alto y significativamente asociado con la 
fuerza competitiva, tamaño de la compañía y con el poder de los acreedores, empleados y 
sociedad con la cual una empresa trata.

Mkumbuz (2007)
Examina la influencia de las inversiones en capital intelectual, medidas financieras de 
riesgo, sociedad industrial y mecanismos de gobierno corporativo en el contexto de los 
reportes financieros de capital intelectual.

Day-Yang, Kuo-An, 
y Szu-Wei (2009)

Determinan el impacto de información incremental de capital intelectual sobre el valor 
corporativo y la creación de valor.

Dammak, Triki, 
y Boujelbene 
(2010)

Conceptualizan el valor percibido de las revelaciones de capital intelectual en cuatro 
componentes: capital humano, capital relacional, capital organizacional y capital competitivo. 
Desarrollan una escala para medir el valor de la revelación de capital intelectual.

Oliveira, Lima, y 
Craig (2010)

Analizan la revelación voluntaria de indicadores de capital intelectual en los reportes de 
sostenibilidad de compañías portuguesas.

Te
or

ía
 d

e 
la

 
A

ge
nc

ia García y 
Monterrey (1993)

Analizan la naturaleza y extensión de la revelación voluntaria en España con una doble 
vertiente: medir el nivel de información discrecional y ver si están asociadas a variables 
explicativas como la dimensión, rentabilidad, entre otras y conocer cuándo y por qué 
razones las compañías exceden los requerimientos informativos mínimos exigidos

Azofra, Prieto y 
Santidrián (2003)

Examinaron la conexión entre la evolución de indicadores de capital intelectual y la 
creación de valor

Nota. Recuperado de Revista Nacional de Administración. De Una Revisión de las Principales Teorías 
Aplicables al Capital Intelectual. Copyright 2012 por los investigadores Ochoa, Prieto, Santidrian. 
Elaboración propia.
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d)La compañía solo lo tiene durante un 
periodo.

El capital humano es el saber hacer me-
diante las técnicas y metodologías que exis-
ten en el campo de actividad que se tenga, 
estas técnicas, métodos o saberes se apren-
den con la educación formal, la educación 
continua, las destrezas, las habilidades, la in-
ventiva y la capacidad de los colaboradores 
para llevar a cabo sus actividades y funcio-
nes, es decir, el saber hacer. 

2.5 ¿Cómo se conforma el capital 
relacional?

Es el valor que tiene la compañía en sus 
relaciones con terceros (exterior), por lo 
cual, apuntamos a tres cosas:

a)La relación con clientes existentes.
b)La relación con nuevos clientes.
c)La relación con clientes externos (pro-

veedores, alianzas, fundaciones, en-
tre otros).

El autor Mantilla, S. (2004) nos com-
parte desde su enfoque cuáles son los ele-
mentos del capital que son:

1. Marcas
2. Clientes
3. Lealtad al cliente
4. Nombre de la compañía 
5. Órdenes de espera
6. Canales de distribución 
7. Colaboración de negocios 
8. Acuerdos de licencias
9. Contratos favorables 
10. Acuerdos de franquicias 
11. Rentabilidad por cliente 
12. Rentabilidad por producto 

El capital relacional se configura en tres 
relaciones, el mercado, el poder y la coope-
ración. Estas tres relaciones se basan en las 
empresas, las instituciones y las personas. El 
capital relacional se le considera parte de las 
ventajas competitivas. Se considera como 
parte de la estrategia empresarial. 

2.6 ¿Cuántos modelos de capital 
intelectual existen?

Dentro de la investigación de la literatura 
encontramos los siguientes modelos de me-
dición del capital intelectual, mismos que de 
manera general se expresan las fortalezas y 
debilidades, así como figuras que permitan 
el mayor entendimiento y comprensión.

Los autores Marr, Gris y Neely (2003) 
(como se cita en Sosa M. 2013) expresan 
las cinco razones por las cuales las organi-
zaciones intentan medir el capital intelec-
tual, mismos que se enlistan.

1. Ayuda a las organizaciones a formu-
lar sus estrategias; 

2. Para evaluar la ejecución de la estrategia;
3. Ayudar a las decisiones de la diversi-

ficación y expansión;
4. Utilizan estos como base de indem-

nización; y por último
5. Comunicar medidas a los interesa-

dos externos. 
El investigador Monagas-Docasal, M. 

(2012) durante su exploración en el capi-
tal intelectual, determino que los modelos 
siguientes son los que tienen relación de 
valor y que generan más información a las 
estructuras empresariales y académicas. 

Así como la investigación que realiza-
mos, sumamos otros modelos existentes, 
y que debemos considerar que durante o 
posterior a leer el presente documento se 
tengan nuevas aportaciones.

1. Modelo de gestión del conocimiento 
de KPGM

2. Modelo Proceso de la Creación del 
Conocimiento 

3. Modelo Nova
4. Modelo Andersen
5. Modelo Knowledge Management Assess-

ment Tool (KMAT) o EFQM de Excelencia. 
6. Modelo Edvinsson y Malone: Medi-

ción del Capital Intelectual 
7. Modelo Navegador Skandia o Navi-

gator Skandia
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8. Modelo Technology Broker 
9. Modelo Intelect
10. Modelo Intellectual Assets Monitor 
11. Modelo de Dirección Estratégica por 

Competencias o Knowledge Practices 
Management Consulting

12. Modelo Balanced Business Scorecard 
13. Modelo Bradley-Albert
14. Modelo Canadian Imperial Bank
15. Modelo Universidad de West Notario
16. Modelo de Dow Chemical
17. Modelo de las Cinco fases 
18. Modelo Poder —SEEO
19. Modelo Social Capital Benchmar-

king System
Estos 19 modelos tienen muchas rela-

ciones fundamentales, acopladas a las or-
ganizaciones que derivado de las operacio-
nes y actividades las adaptan para generar 
el valor que desean contabilizar y producir 
dentro de las diversas estructuras. 

Cabe mencionar, que solo menciona-
remos cada una, sin profundizar en cada 
una, es una guía sencilla que permitirá al 
lector tener la referencia de investigar. 

3. El Capital Intelectual y la 
Pandemia

Las escuelas están cerradas en América La-
tina. Alrededor de 154 millones de niños 
entre 5 y 18 años están en casa en lugar de 
la escuela. No es claro cuánto tiempo dura-
rá el cierre de las escuelas y hay una buena 
razón para ello. Sin embargo, hay costos 
asociados con el cierre de escuelas. Mu-
chos estudiantes dependen de las escuelas 
para tener comidas diarias y estas también 
proveen cuidado de los niños mientras los 
padres trabajan. En esta nota nos centra-
mos en un costo diferente: el efecto del cie-
rre de escuelas en las pérdidas de aprendi-
zaje. Busso, M., Camacho, J. (2020).

¿Cómo podemos cuantificar cuánto 
aprendizaje podría perderse durante la 
actual pandemia? Hay dos grupos de estu-

dios que podrían ser informativos. Prime-
ro, la llamada literatura de “pérdida de ve-
rano” mide cuánto sabe cada estudiante 
de matemáticas o lectura al final del año 
escolar y de nuevo después de 2 meses y 
medio, al comienzo del siguiente año aca-
démico. La diferencia en las puntuaciones 
de los exámenes es típicamente cero o 
negativa y se conoce como la “pérdida de 
verano”. Busso, M., Camacho, J. (2020).

Los niños sufren pérdidas de aprendi-
zaje cuando no están en la escuela. Natu-
ralmente, muchos distritos escolares de la 
región intentan ayudar a los maestros, estu-
diantes y familias a fomentar el aprendizaje 
de los estudiantes mientras están en casa, 
muchas de esas iniciativas requieren inputs 
complementarios: tanto materiales físicos 
como libros y computadoras, pero también 
inputs como el tiempo y capital humano de 
los padres. Lamentablemente, el acceso a 
los insumos relacionados con la escuela está 
distribuido de manera muy desigual en la re-
gión. Busso, M., Camacho, J. (2020).

En estos párrafos citados de Busso, M., 
Camacho, J. (2020) podemos observar que 
su estudio infiere en la pérdida del aprendi-
zaje del capital humano con enfoque esco-
lar, la relación que tiene el capital humano 
de los padres y los efectos que la pandemia 
está mostrando en los alumnos. 

Si bien, el enfoque es en las organiza-
ciones, hay un elemento clave que es el ca-
pital humano de los padres, que laboran en 
organizaciones y que, de igual forma, que 
los alumnos o hijos, deben hacer el home 
office o acudir a su lugar de trabajo.

Desde una perspectiva teórica, a par-
tir de la que se pueden reconocer muchos 
de los elementos esenciales característicos 
de una organización estratégicamente com-
petente, mismos a los que hace referen-
cia un autor clásico, como lo es Thompson 
(Thompson et al., 2018) y que se van men-
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cionando a continuación, entrelazados con 
la experiencia vivida. Martínez, A. (2020).

La respuesta que desplegó el Tecnoló-
gico de Monterrey, exigió capitalizar todas 
las importantes capacidades y recursos 
que éste posee, que ha cultivado y desa-
rrollado a lo largo del tiempo. Es pertinen-
te recordar que los recursos son, todos los 
activos competitivos y productivos que 
una organización desarrolla y que, pueden 
ser tangibles (por ejemplo, la infraestruc-
tura tecnológica digital de vanguardia que 
el Tec posee) o intangibles (por ejemplo, la 
sólida cultura y estructura de valores de la 
Institución, así como el importante capital 
relacional y de confianza construida en la 
Comunidad Tec). Martínez, A. (2020).

Es importante, resaltar que las capaci-
dades organizacionales se basan en el co-
nocimiento y residen en las personas y en 
su capital intelectual, así como en sus pro-
cesos y en sus sistemas organizacionales 
que tienen implicado conocimiento tácito. 
Martínez, A. (2020).

Como mostramos en los párrafos 
anteriores, el Tecnológico de Monterrey 
muestra lo comentado del capital intelec-
tual; su capital estructural y su capital re-
lacional los pone a disposición para com-
batir a la pandemia y darle fortaleza a su 
comunidad y su entorno.

En paralelo, otro tipo de capacidades 
son las competencias transversales de 
análisis, adaptación, flexibilidad, creativi-
dad, innovación, resiliencia, aprendizaje 
y desarrollo de competencias (upskilling, 
enfocado a mejorar las habilidades de los 
colaboradores, y reskilling, que ha permi-
tido ampliar el perfil y el expertise de los 
colaboradores en nuevos ámbitos de des-
empeño críticos en la situación actual que 
se vive) y la disposición y apertura, entre 
otras, que han sido la base para el desem-
peño organizacional, de equipo e indivi-

dual, que ha dado vida a la estrategia de la 
Institución. Martínez, A. (2020).

¿Qué es lo que hace una 
organización?

Muy a menudo solemos considerar que 
una “empresa” se trata de sus instalacio-
nes, oficinas o equipo, dejando de lado el 
papel que juega el capital humano e inte-
lectual dentro de los activos, siendo és-
tos últimos, en muchos casos, el principal 
diferenciador respecto a la competencia. 
WorkingMinds. (2020).

Una organización es más que solo un edi-
ficio, es el capital humano e intelectual que 
juegan un papel preponderante y que hacen 
que dé vida a una organización, se dice, que 
las empresas tiene alma propia, esa parte de 
energía metafísica es el capital humano ac-
tuando dentro de la organización. 

Muchas otras empresas pueden contar 
con el mismo software, oficinas o vehículos, 
pero el conocimiento y pericia de saber apli-
carlo para ofrecer soluciones a los clientes 
de manera eficiente proviene de los colabo-
radores, su inteligencia, su conocimiento del 
negocio y su compromiso que componen la 
verdadera ventaja competitiva de una em-
presa. WorkingMinds. (2020).

El valor más importante es el capital 
intelectual, desde el valor del intelecto, la 
inteligencia y conocimiento mismo de cada 
persona que colabora en la organización.

El sacrificio de éste valioso capital inte-
lectual y humano, en pro de reducir costos 
a corto plazo, tendrá implicaciones negati-
vas en el mediano y largo plazo, reduciendo 
las capacidades de operación de las empre-
sas y sometiéndola en un futuro a atravesar 
una prolongada y empinada cuesta motiva-
da por la curva de aprendizaje al contratar 
nuevo personal cuando la situación se nor-
malice. WorkingMinds. (2020).
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Discernimiento

Del capital intelectual y las 
organizaciones

Hay una relevancia en las organizaciones 
por el capital intelectual y la forma en como 
se relaciona en la misma, tal es la importan-
cia que ha generado en las organizaciones 
como en la vida académica, que hoy se es-
cribe y se habla cada vez más del tema. 

La conciencia de las organizaciones de 
considerar el capital intelectual como parte 
de sus estados financieros toma un peso de 
gran relevancia, como se habla ya bordar 
en la economía del conocimiento, donde 
se habla de la administración del conoci-
miento, donde es vital la sostenibilidad de 
las ventajas competitivas y estratégicas. 

Y volver el conocimiento como un ac-
tivo más, que tiene un tratamiento con-
table particular, donde se divide el cono-
cimiento en dos, el conocimiento como 
habilidad y el conocimiento como hecho. 
Para tenerlo como un activo se deben de 
considerar tres elementos:

a)El reconocimiento 
b)La valoración 
c)La revelación 

Se consideran como Activos intangibles 
o activos no reportados. Existen un creciente 
interés de las organizaciones por parte para 
medir y administrar los activos intangibles. 

La contabilidad del conocimiento 
abarca, como se traslada, el conocimien-
to individual al conocimiento corporativo, 
esto pasó por lo siguiente: 

Capital intelectual como Activo que se 
conforma de:

Capital humano es el recurso humano. 
Capital estructural es la tecnología e in-

novación.
Capital relacional son los clientes y pro-

veedores. 
Capital de procesos siendo los procesos 

y sistema.

Y siendo esto un todo en las organi-
zaciones, se utiliza un modelo para eva-
luarlo, este modelo puede ser adaptado o 
utilizado de los 19 que actualmente se co-
nocen y que usan otras organizaciones. 

La pandemia y las organizaciones

La pandemia mejor conocida como SARS-
CoV-2 o COVID-19, surge en Wuhan, China 
el 17 de noviembre del 2019 desde aquella 
ciudad cerrada por el gobierno para conte-
ner tan mortal virus, el mundo se transfor-
mó completamente en otro. 

La infopandemia cobro vida mediante 
las redes sociales las cuales llenaron los espa-
cios de fotografías, videos y transmisiones en 
vivo de lo que ocurría, ningún país, organiza-
ción y personas esperaban que fuera tan letal 
para la humanidad y la economía; el sector 
salud fue rebasado por la demanda de enfer-
mos, las asistencias funerarias colapsaron, y 
un sector no previsto fue desabastecido de 
materia prima e insumos, generando un gran 
negocio para los oportunistas vendiendo gel 
antibacterial, mascarillas N95, cubrebocas de 
todos tipos entre otros, fue un pico dentro de 
todos los segmentos. 

La política, los niveles empresariales, las 
industrias, el sistema educativo, todo cam-
bio en solo unos meses, literal no estaba 
escrito en los manuales de riesgo operativo, 
en las contingencias, en los procesos, en fin, 
no había manuales para lo que vendría. 

Un claro ejemplo en el sistema edu-
cativo formal fue que las clases virtuales 
fueron un caos, como lo menciona un artí-
culo acá citado, el nivel de aprendizaje se 
vio mermado por la falta de preparación 
y procuración de los docentes que se ven 
rebasados por la tecnología. 

La educación informal género gran-
des ganancias tomando fuerza los cursos 
online, las academias offline, entre otros, 
a convertirse en expertos en temas de en-
trenamiento virtual. La plataforma Zoom 
todo realce dentro de los home office. La 
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industria del entretenimiento en streaming 
(transmisión de medios digitales) genero su 
pico más alto registrado, así como empre-
sas de artículos deportivos tuvieron picos, 
ya que al estar cerrado los centros de entre-
namientos físicos (GYM), los usuarios opta-
ron por adquirir los aparatos en casa. 

El impacto de la pandemia en la eco-
nomía ha sido fuerte, pero en las organiza-
ciones que tuvieron que tomar la decisión 
de cerrar actividades en oficina y mandar al 
home office, o literal no operar, género, caos 
emocional, frustración, sentimientos de pér-
dida afectando a un activo de gran valor para 
la organización, que es el capital humano. 

El capital humano forma parte del ca-
pital intelectual como una de las dimen-
siones que lo distinguen y aparece en los 
diferentes modelos de valuación, el capital 
humano tiene un gran valor dentro de cada 
organización derivada que el conocimiento 
personal tiende a convertirse en conoci-
miento corporativo o empresarial. 

Es decir, que cada afectación que tiene 
el individuo sea positivo o negativo afec-
ta de manera intrínseca al resultado de la 
compañía, las compañías luchan constan-
temente con generar mejores resultados y 
ser los mejores, los primeros en su indus-
tria o segmento, convertir la competencia 
a competitividad a resultados positivos. 

Entonces, ¿Qué ocurre cuando el capi-
tal humano es afectado por una pandemia? 
El presente artículo no pretende contestar 
todas las preguntas que puedan surgir a 
priori o posteriori, sin embargo, pretende 
dar una referencia del contexto actual del 
capital intelectual en tiempos de crisis. 

Del capital intelectual, las 
organizaciones y la pandemia

Con el objetivo de crear discernimiento y cons-
tructo, tomando de referencia lo encontrado 
en la búsqueda literaria, así como en libros y 

artículos, se presenta la siguiente propuesta 
de entendimiento correlacional del capital in-
telectual y su relación con la pandemia. 

Como podemos apreciar en los diversos 
modelos citados, y tomando de referencia 
el modelo del Proceso del Conocimiento de 
Nokana, I. y Takeuchi, H. (1995), donde po-
demos observar que segmenta la forma en 
cómo se crea conocimiento en cinco niveles, 
esto se complementa con el Modelo de las 
Cinco Fases de los mismos autores, dando 
así una visión más completa. 

Para poder entender mejor el nuevo 
modelo de integración del capital intelec-
tual en entropía, véase la figura 2.
Figura 2. 
Modelo de Integración del Capital Intelectual en 
Entropía.

Nota: Elaboración propia. Ramírez, E. (2020).  

Las organizaciones tienen dos des-
tinos al estar en entropía, la primera es 
estar en un océano rojo, como lo mencio-
na Kim, C. y Mauborgne, R. en su libro La 
Estrategia de Océanos Azules cuando las 
empresas están dentro de un círculo don-
de hay competencia, donde existen dema-
siados competidores. Y la otra, es el océa-
no azul o ruta al éxito donde encuentran 
dentro de un universo la posibilidad de ser 
únicos en el mercado con un modelo de 
gran impacto y valor al cliente.

Las organizaciones cuentan con las di-
ferentes dimensiones en los capitales:

a) Capital Intelectual que se conforma de 
los tres siguientes,

b) Capital Humano 
c) Capital Relacional 
d) Capital Estructural 

La importancia del capital intelectual en la pandemia..| Ramírez-Huerta



162

Que son los primeros círculos rela-
cionados que ya han sido explicados en el 
presente artículo. 

Y los ecosistemas relevantes que son:
a) Capital de Procesos 
b) Capital Comercial 
c) Capital en Innovación 
d) Capital en Marketing Digital 

Hablemos del Capital de Procesos que es 
la forma en como se transforma el conocimien-
to personal al conocimiento corporativo.

El capital comercial tiene una relación 
entre la organización, proveedores y clien-
tes finales, con ello forma parte de las re-
laciones que se forman y forjan dentro de 
los intercambios en la compañía. 

El capital de innovación en este mo-
mento de entropía la innovación es parte 
fundamental en la creación de océanos 
azules o rutas de éxito, también es parte 
crucial en el crecimiento económico de 
una nación. Dicho capital se forma a tra-
vés del capital humano. 

El capital en marketing digital es uno 
de los conocimientos personales que las 
empresas tienen de manera indirecta, ya 
que a ello se le conoce como creatividad, 
esta creatividad permite la elaboración de 
atracción de nuevos clientes o apertura de 
nuevos nichos o segmentos de negocio. 

Ejemplos claros de esto, son la red 
social Tiktok, derivado de la creatividad 
personal, se ha transformado en un deto-
nador de cientos de miles de contactos, 
estos contactos se transforman en leds y 
con ellos se hacen conversiones, es decir 
que el capital humano y el capital de mar-
keting digital están sumamente relaciona-
dos, ya que el conocimiento personal es 
fundamental para llevarlo a cabo. 

Si pueden ver cómo se relacionan los 
capitales:

a)Capital Estructural vs. Capital de Procesos 
b)Capital Relacional vs. Capital Comercial 
c)Capital Humano vs. Capital en Innovación 

d)Capital Intelectual vs. Capital en Mar-
keting Digital

Cada una tiene una relaciona intrínse-
ca, única y generativa de grandes preguntas, 
mismas que serán abordadas en futuros ar-
tículos de manera selectiva, generando así 
constructos más poderosos y disruptivos.

3 conclusiones 

El capital intelectual es hoy día un valor de gran 
importancia, de relevancia y que debe tener 
una postura más sólida en las organizaciones, 
y me refiero a las pequeñas y medianas em-
presas que ocupan un porcentaje mayor en 
términos de ocupación empresarial. 

La pandemia es una enfermedad, que 
llego para ocupar su lugar en la economía 
para los próximos años, y me refiero a que 
hay industrias que han generado buenas 
ganancias, creado innovación derivada 
de la nueva normalidad y normatividad, 
abriendo campos de consumo que antes 
eran solo para un segmento. 

Las organizaciones tienen retos y oportu-
nidades, de aprendizaje y conceptos que den 
funcionalidad a los nuevos tiempos, sin embar-
go, es una obligación que el concepto del capi-
tal intelectual lo adhieran a sus actividades, lo 
que conlleva a que los tres elementos princi-
pales que conforman al capital intelectual sean 
explotados de tal forma que les den fortaleza a 
los siguientes años de la econodemia (la fusión 
de economía y pandemia).

Y entonces la economía del conocimien-
to tomará una gran postura en los siguien-
tes años conformada de la complejidad del 
pensamiento, de los razonamientos y de las 
nuevas investigaciones e innovaciones. 
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Resumen

Este capítulo presenta los laboratorios virtuales de enseñanza en gestión del talento humano 
para la formación profesional, explican cómo esta herramienta puede mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje en el ámbito laboral. Los laboratorios virtuales permiten a los estudiantes 
practicar y aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno seguro y controlado, lo que les 
ayuda a desarrollar habilidades y competencias necesarias para la gestión del talento humano. 
Además, los autores destacan la importancia de la formación profesional en gestión del talento 
humano en la actualidad, ya que las empresas necesitan contar con profesionales capacitados 
para identificar, atraer, desarrollar y retener a los mejores talentos en una organización. Por 
último, se mencionan las habilidades y conocimientos que deben tener los profesionales en 
recursos humanos para una gestión eficaz del talento, como la capacidad de liderazgo, la co-
municación efectiva y la comprensión de las necesidades y expectativas de los empleados.

Palabras clave: laboratorios virtuales de enseñanza, talento humano, formación profesio-
nal, psicología organizacional.

Abstract

This chapter presents virtual teaching laboratories for human talent management in profes-
sional training, explaining how this tool can enhance teaching and learning in the workplace. 
Virtual labs allow students to practice and apply the knowledge gained in a safe and con-
trolled environment, which helps them develop the skills and competencies necessary for 
human talent management. In addition, the authors highlight the importance of professional 
training in human talent management today, as companies need trained professionals to 
identify, attract, develop, and retain the best talents in an organization. Lastly, they mention 
the skills and knowledge that human resources professionals should have for effective talent 
management, such as leadership ability, effective communication, and understanding of em-
ployee needs and expectations.

Key words: virtual teaching laboratories, human talent, professional training, organizational 
psychology.
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La era digital, la educación ha experi-
mentado una transformación signi-
ficativa, y la formación profesional 

no es una excepción. Los avances tecno-
lógicos han abierto nuevas oportunidades 
para mejorar la enseñanza y el aprendi-
zaje, y los laboratorios virtuales son una 
herramienta clave en este proceso, la cre-
ciente demanda de habilidades y compe-
tencias en el ámbito laboral, así como en 
la necesidad de desarrollar profesionales 
altamente capacitados en la gestión del 
talento humano.

En la actualidad, las organizaciones 
se enfrentan a un entorno laboral cada 
vez más competitivo y dinámico, donde la 
gestión eficaz del talento se ha convertido 
en un factor crítico para el éxito y la soste-
nibilidad de las empresas. La gestión del 
talento humano implica identificar, atraer, 
desarrollar y retener a los mejores talen-
tos en una organización, promoviendo así 
el crecimiento y el rendimiento óptimo 
de los empleados. En este contexto, la 
formación profesional en gestión del ta-
lento humano adquiere una importancia 
significativa. Los profesionales en recursos 
humanos deben contar con habilidades y 
conocimientos actualizados para enfren-
tar los desafíos y aprovechar las oportuni-
dades que surgen en el ámbito laboral. Sin 
embargo, la formación tradicional puede 
ser limitada en términos de acceso, flexi-
bilidad y oportunidades de práctica. 

Es aquí donde los laboratorios virtua-
les de enseñanza juegan un papel relevan-
te. Estos entornos digitales fortalecieron a 
los estudiantes y profesionales la posibili-
dad de adquirir conocimientos teóricos y 
prácticos en gestión del talento humano, 
simulando situaciones reales de trabajo y 
promoviendo la aplicación de estrategias y 
herramientas de gestión. Los laboratorios 
virtuales permiten a los estudiantes ex-
perimentar, tomar decisiones y enfrentar 

desafíos relacionados con la gestión del ta-
lento humano en un entorno seguro y con-
trolado. Además, ofrecen la oportunidad 
de practicar habilidades blandas, como la 
comunicación efectiva, el liderazgo y la re-
solución de problemas, que son fundamen-
tales en la gestión del talento. 

1.1 Objetivos del capítulo 
Este capítulo tiene como objetivo exponer 
el contexto de los laboratorios virtuales de 
enseñanza y la propuesta de desarrollo de 
un laboratorio virtual para la formación 
profesional en el ámbito del Talento huma-
no, principalmente para las áreas de admi-
nistración y psicología organizacional. 

2. fundamenTos TeÓricos Y definiciÓn 
de la gesTiÓn del TalenTo Humano

La gestión del talento humano se basa 
en una serie de fundamentos teóricos 
que proporcionan el marco conceptual y 
las bases para comprender y aplicar efi-
cazmente las prácticas relacionadas con 
la administración de recursos humanos. 
A continuación, se presentan algunos de 
los principales fundamentos teóricos de 
la gestión del talento humano, que desde 
los setenta y en los noventa se sentaron 
bases en la gestión del talento humano: 

El primero de ellos es el Enfoque de re-
cursos humanos como fuente de ventaja 
competitiva: Este enfoque de recursos hu-
manos como fuente de ventaja competitiva 
se basa en la premisa de que el talento y las 
capacidades de los empleados pueden ser 
una fuente de ventaja competitiva para las 
organizaciones. Según Barney (1991), “los 
recursos humanos pueden producir ventajas 
competitivas cuando son valiosos, raros, difí-
ciles de imitar y no sustituibles”. 

Por otra parte, la Gestión del talento 
como un enfoque estratégico considera un 
enfoque estratégico para alinear las prácticas 
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de recursos humanos con los objetivos organi-
zacionales. El talento se concibe como una in-
versión estratégica que puede generar valor a 
largo plazo para la organización. Como señala 
Huselid (1995), “los recursos humanos pueden 
generar ventajas competitivas sostenibles a 
través de la adopción de prácticas estratégicas 
de recursos humanos que están alineadas con 
la estrategia general de la organización”. 

Un enfoque más antiguo, el de compe-
tencias, se centra en identificar y desarrollar 
las habilidades y conocimientos necesarios 
para lograr el desempeño óptimo de los em-
pleados. Se considera que las competencias in-
dividuales y colectivas son críticas para el éxito 
organizacional. Según McClelland (1973), “las 
competencias son características subyacentes 
en una persona que están provocadas o están 
asociadas con un comportamiento efectivo 
y/o superior en un puesto de trabajo”. 

Por otra parte, la Teoría del intercambio 
de líderes (Leader-Member Exchange, LMX) 
se centra en la calidad de la relación entre lí-
deres y miembros del equipo. Se sostiene que 
los líderes desarrollan intercambios de alta ca-
lidad con ciertos miembros del equipo, lo que 
da como resultado beneficios mutuos y un 
desempeño superior. Según Graen y Uhl-Bien 
(1995), “las relaciones de intercambio de alta 
calidad se caracterizan por la confianza, el res-
peto mutuo, la reciprocidad y el apoyo”. 

Finalmente, el enfoque de compromiso 
organizacional, se centra en la conexión emo-
cional y el sentido de pertenencia que los em-
pleados experimentan hacia la organización. 
El compromiso organizacional se considera 
un factor clave para el rendimiento y la reten-
ción de los empleados. Meyer y Allen (1991) 
argumentan que “el compromiso organiza-
cional implica una conexión emocional per-
sistente y una identificación con los valores y 
objetivos de la organización”. 

Estos fundamentos teóricos proporcio-
naron una base para comprender y aplicar 
la gestión del talento humano. Sin embargo, 

cabe destacar que existen muchas otras teo-
rías y enfoques dentro del campo de la ges-
tión del talento humano que también contri-
buyen a su desarrollo y práctica. 

Actualmente, seis corrientes diferentes 
de la literatura (HRM; psicología I/O; psicolo-
gía educativa; psicología vocacional; Psicología 
POSITIVA; psicología social), se identifican una 
serie de singularidades de la gestión del talento 
humano, que caen, entre el profesional y el in-
terés académico; entre el discurso y la práctica 
de la gestión del talento, y sobre todo las pers-
pectivas teóricas más vigentes que compren-
den el talento como capital; el talento como 
diferencia individual; el talento como super-
dotación; el talento como identidad; el talento 
como fuerza; y talento como la percepción del 
talento, también entienden en el proceso de 
desarrollo del talento humano una serie de 
tensiones objeto-sujeto; inclusivo- exclusivo; 
innato-adquirido; entrada-salida; transferi-
ble-dependiente del contexto, y suposiciones 
como obre intuición versus datos; sobre los 
efectos de ser etiquetado como “talentoso” 
sobre los efectos del trato diferencial, que, ar-
gumentamos, pueden servir como base para 
la construcción de teorías, avances metodoló-
gicos y nuevos trabajos empíricos.

Es interesante notar que, aunque la li-
teratura sobre la lucha por el talento brin-
da una explicación bastante detallada de la 
importancia de la gestión del talento, no es 
tan precisa en cuanto a su definición exacta 
(Huang & Tansley, 2012). De hecho, la mayo-
ría de los estudios sobre gestión del talen-
to no ofrecen una definición formal de su 
concepto central (Lewis & Heckman, 2006), 
y tampoco lo hacen muchas organizaciones 
que han implementado sistemas de gestión 
del talento (Larsen et al., 1998); Warren, 
2006). Incluso aquellos autores que ofrecen 
una definición a menudo no especifican cla-
ramente qué se entiende por “talento” (por 
ejemplo, Cappelli, 2008; Duttagupta, 2005; 
Pascal, 2004), ni qué prácticas específicas 
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tampoco se incluyen dentro del ámbito de la 
“gestión del talento” (por ejemplo, Ashton y 
Morton, 2005) (ver Tabla 1).
Tabla 1. 
Definiciones de gestión del talento encontradas en 
la literatura HRM.

referencia
definiciÓn de gesTiÓn del 

TalenTo

2003

Sloan, 
Hazucha 
y Van 
Katwyk

“Gestionar el talento de 
liderazgo estratégicamente, 
para poner a la persona 
correcta en el lugar correcto en 
el momento correcto” (p. 236)

2004 Pascal

“La gestión del talento 
abarca la gestión de la oferta, 
la demanda y el flujo de 
talento a través del motor del 
capital humano” (p. 9)

2005 Ashton y 
Morton

“TM es un enfoque 
estratégico y holístico para 
la planificación empresarial 
y de recursos humanos 
o una nueva ruta hacia la 
eficacia organizacional. Esto 
mejora el desempeño y el 
potencial de las personas, el 
talento, que puede marcar 
una diferencia medible para 
la organización ahora y en 
el futuro. Y aspira a generar 
un mejor desempeño en 
todos los niveles de la fuerza 
laboral, permitiendo así que 
todos alcancen su potencial, 
sin importar cuál sea” (p. 30)

2005 Duttagupta

“En los términos más 
amplios posibles, TM es la 
gestión estratégica del flujo 
de talento a través de una 
organización. Su propósito es 
asegurar que haya disponible 
un suministro de talento 
para alinear a las personas 
adecuadas con los puestos 
correctos en el momento 
adecuado en función de 
los objetivos comerciales 
estratégicos” (p. 2)

2006 Madriguera

“En su sentido más amplio, 
el término puede verse como 
la identificación, el desarrollo, 
el compromiso, la retención 
y el despliegue de talento, 
aunque a menudo se usa 
de forma más restringida 
para describir la obtención 
de recursos a corto y largo 
plazo de los altos ejecutivos 
y los empleados de alto 
rendimiento” ( pág. 26)

referencia
definiciÓn de gesTiÓn del 

TalenTo

2007 Jerusalén y 
Hausdorf

“La identificación y el 
desarrollo de alto potencial 
(también conocido como 
gestión del talento) se refiere 
al proceso mediante el cual 
una organización identifica y 
desarrolla a los empleados 
que son potencialmente 
capaces de asumir roles de 
liderazgo en el futuro” (p. 
934)

2008 Cappelli

“En el fondo, la gestión del 
talento es simplemente 
una cuestión de anticipar la 
necesidad de capital humano 
y establecer un plan para 
satisfacerla” (p. 1)

2009 Collings y 
Mellahi

“Definimos la gestión 
estratégica del talento como 
actividades y procesos que 
involucran la identificación 
sistemática de puestos clave 
que contribuyen de manera 
diferencial a la ventaja 
competitiva sostenible de la 
organización, el desarrollo 
de un grupo de talentos de 
alto potencial y titulares de 
alto desempeño para ocupar 
estos roles, y el desarrollo de 
una arquitectura de recursos 
humanos diferenciada 
para facilitar el llenado de 
estos puestos con titulares 
competentes y asegurar su 
compromiso continuo con la 
organización” (p. 2)

2010 Silver & 
Dowell

“La gestión del talento 
es un conjunto integrado 
de procesos, programas y 
normas culturales en una 
organización diseñado e 
implementado para atraer, 
desarrollar, implementar y 
retener el talento para lograr 
objetivos estratégicos y 
satisfacer las necesidades 
comerciales futuras” (p. 18)

Nota: _ TM  =  gestión del talento por sus siglas en 
inglés. Tomado de Dries, N. (2013). The psychology of 
talent management: A review and research agenda. 
Human Resource Management Review, 23(4), 272-285.

La gestión del talento se considera parte 
de la estrategia general de gestión de recur-
sos humanos, pero algunos sostienen que es 
una “mentalidad” y una característica integral 
de la cultura organizacional. Las organizacio-
nes evitan definir el alcance de la gestión del 
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talento y la utilizan como un eufemismo para 
las personas. Sin embargo, se desaconseja 
operacionalizarla como mentalidad debido a 
la dificultad de realizarla en prácticas concre-
tas. La “flexibilidad interpretativa” conduce a 
discrepancias entre el discurso y la práctica 
real. Estudios han encontrado que las prác-
ticas reales de gestión de recursos humanos 
tienden a ser más duras y centradas en el 
rendimiento organizacional, prevaleciendo 
los intereses de la organización sobre los de 
los empleados individuales (Dries, 2013). 

La literatura de Gestión de Recursos Hu-
manos (HRM, por sus siglas en inglés) ha rea-
lizado una valiosa contribución al estudio de 
la gestión del talento al explicar la relación de 
intercambio social entre las organizaciones y 
sus empleados. En este sentido, se reconoce 
que el “empleo” proporciona un contexto 
para la aplicación del talento humano con el 
propósito de generar valor productivo, mien-
tras que el “despliegue” del talento se refiere 
a la capacidad de los empleados para agregar 
valor a la organización a través de su contri-
bución a la competencia central. Además, la 
literatura de HRM que reconoce la manifesta-
ción del talento en el entorno laboral no solo 
depende de factores innatos, sino también 
de factores latentes, intervinientes y compo-
nentes en evolución. 

Los investigadores de HRM también 
valoran las evaluaciones subjetivas del 
talento y buscan confiabilidad a través de 
diseños que involucran múltiples fuentes, 
como los estudios de evaluación 360 gra-
dos. Este enfoque refleja la importancia 
que se otorga al ajuste entre el talento in-
dividual y su contexto interpersonal (Silzer 
& Church, 2010).

2.1. Importancia de la formación 
profesional para la gestión del 
talento humano

La formación profesional juega un papel 
fundamental en la gestión del talento hu-

mano porque proporciona a los estudiantes 
de psicología las habilidades necesarias para 
desempeñar sus funciones de manera efec-
tiva en esta área de Recursos Humanos. Esto 
incluye habilidades técnicas específicas de 
su campo de trabajo, así como habilidades 
blandas como la comunicación, el trabajo 
en equipo y el liderazgo. Una fuerza laboral 
capacitada puede contribuir de manera más 
efectiva al éxito de la organización. 

La formación profesional permite ad-
quirir y desarrollar las habilidades necesa-
rias para llevar a cabo eficientemente las 
tareas y responsabilidades propias de la 
gestión del talento humano. Esto incluye 
habilidades en áreas como la comunica-
ción, la resolución de conflictos, la negocia-
ción, la toma de decisiones y el liderazgo. 

Las universidades deben diseñar un cu-
rrículo que incluya cursos específicos sobre 
gestión del talento humano. Estos cursos 
pueden cubrir temas como reclutamiento y 
selección, evaluación del desempeño, desa-
rrollo y capacitación, retención de talento y 
gestión del cambio organizacional. Además, 
se pueden incluir asignaturas relacionadas 
con la psicología del trabajo, el comporta-
miento organizacional y la ética laboral. 

Para preparar adecuadamente a los 
profesionales de la psicología organizacio-
nal en el ámbito de la gestión del talento 
humano, las universidades pueden consi-
derar las siguientes recomendaciones: 

Plan de estudios actualizado: Es impor-
tante que el plan de estudios de la carrera 
de psicología organizacional incluya cursos 
y asignaturas que aborden específicamen-
te temas relacionados con la gestión del ta-
lento humano. Estos cursos pueden cubrir 
áreas como reclutamiento y selección, eva-
luación del desempeño, desarrollo de com-
petencias, gestión del cambio, capacitación 
y desarrollo, entre otros. 

Enfoque práctico: Las universidades de-
ben proporcionar a los estudiantes experien-
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cias prácticas y aplicadas que les permitan 
desarrollar habilidades y competencias rele-
vantes para la gestión del talento humano. 
Esto puede incluir la realización de proyectos 
de colaboración con empresas reales, pasan-
tías en organizaciones, simulaciones de situa-
ciones laborales, estudios de caso y prácticas 
en laboratorios o centros de investigación.

Conocimiento de herramientas y tecno-
logías: Es fundamental que los estudiantes 
de psicología organizacional se familiaricen 
con las herramientas y tecnologías utiliza-
das en la gestión del talento humano. Esto 
incluye sistemas de información de recursos 
humanos, plataformas de reclutamiento en 
línea, evaluaciones psicométricas, software 
de gestión del desempeño, entre otros. Las 
universidades pueden proporcionar acceso 
a estas herramientas y ofrecer cursos o ta-
lleres para su uso adecuado. 

Desarrollo de habilidades de comunica-
ción y negociación: Los profesionales de la ges-
tión del talento humano deben ser capaces de 
comunicarse de manera efectiva con emplea-
dos, gerentes y líderes de la organización. Las 
universidades pueden brindar oportunidades 
para que los estudiantes desarrollen habilida-
des de comunicación oral y escrita, así como 
habilidades de negociación y resolución de 
conflictos. Conocimientos en legislación labo-
ral y ética profesional: Los profesionales de la 
gestión del talento humano deben compren-
der y aplicar las leyes laborales y éticas relacio-
nadas con las prácticas de recursos humanos. 
Las universidades deben asegurarse de incluir 
cursos o módulos que aborden estos temas, 
brindando a los estudiantes el conocimiento 
necesario para cumplir con las regulaciones 
laborales y actuar de manera ética en su des-
empeño profesional. 

Enfoque en el desarrollo de habilidades 
de liderazgo: La gestión del talento humano 
implica trabajar con líderes y gerentes de la 
organización. Por lo tanto, las universidades 
pueden ofrecer programas o cursos que 

ayuden a los estudiantes a desarrollar habi-
lidades de liderazgo, como la toma de deci-
siones, la gestión de equipos, la motivación 
y la resolución de problemas. 

Update constante: Dado que el campo de 
la gestión del talento humano está en constan-
te evolución, es importante que las universida-
des fomenten en los estudiantes una menta-
lidad de aprendizaje continuo. Esto puede 
incluir el estímulo para que los estudiantes se 
mantengan actualizados a través de la partici-
pación en conferencias, seminarios, cursos en 
línea y la lectura de literatura especializada. 

3. laboraTorios virTuales de 
enseñanza en gesTiÓn del TalenTo Humano

Los laboratorios virtuales de enseñanza son 
entornos digitales diseñados para brindar 
experiencias de aprendizaje en línea, simu-
lando la experiencia de un laboratorio físico. 
Estas herramientas permiten a los estudian-
tes llevar a cabo experimentos y actividades 
científicas de manera virtual, utilizando mo-
delos interactivos, simulaciones y datos digi-
tales. Los laboratorios virtuales ofrecen una 
serie de ventajas para la educación, ya que 
eliminan las limitaciones de tiempo y espa-
cio asociados con los laboratorios tradicio-
nales. Los estudiantes pueden acceder a los 
laboratorios en cualquier momento y desde 
cualquier lugar, lo que facilita la experimen-
tación y el aprendizaje autónomo. Además, 
los laboratorios virtuales suelen contar con 
recursos didácticos adicionales, como tuto-
riales, videos explicativos y guías de prác-
ticas, que ayudan a los estudiantes a com-
prender los conceptos científicos de manera 
más efectiva (Hwang, et al.,2011).

3.1. Beneficios y ventajas de utilizar 
laboratorios virtuales en la formación 
en gestión del talento humano

Según Vasiliadou (2020), la pandemia de 
COVID-19 ha generado una situación muy 



Reconstruyendo el futuro: la pandemia como oportunidad para impulsar la sostenibilidad y el emprendimiento

170

difícil en el ámbito académico, con la sus-
pensión de sesiones prácticas y experi-
mentos en escuelas y universidades. Estas 
actividades son cruciales para el desarro-
llo de habilidades y la experiencia de los 
estudiantes en disciplinas basadas en la-
boratorio. No obstante, a pesar de las cir-
cunstancias, algunas especialidades han 
comenzado a utilizar laboratorios virtua-
les para enseñar biología, química y cien-
cias naturales. Los laboratorios virtuales 
presentan ventajas como la disponibilidad 
de tiempo ilimitado, retroalimentación in-
mediata, repetición de experimentos y se-
guridad tanto para los estudiantes como 
para los sujetos de experimentación. 

Breakey et al. (2008) menciona que la 
experiencia de los estudiantes con expe-
rimentos virtuales y simulados les ayuda 
a preparar para los laboratorios físicos y 
representa una solución razonable en si-
tuaciones de emergencia. Además, la tec-
nología ofrece a los estudiantes diversos 
medios de comunicación para interactuar 
con los profesores, solicitar ayuda y brin-
dar retroalimentación sobre su aprendi-
zaje. También permite a los estudiantes, 
realizar experimentos virtuales en grupos, 
fomentar el compromiso social y la cola-
boración a través del trabajo en equipo 
(Manchikanti et al., 2017). 

Los laboratorios virtuales pueden ge-
nerar datos que permitan monitorear el 
aprendizaje de los estudiantes e identifi-
car sus estrategias de aprendizaje. Estas 
interacciones revelan mejoras en la reso-
lución de problemas, el pensamiento crí-
tico, el desarrollo de habilidades de labo-
ratorio y la adquisición de conocimientos 
por parte de los estudiantes (Ramadahan 
& Irwanto, 2018). Para aprovechar esta 
información, se ha desarrollado el campo 
del “análisis de aprendizaje”, el cual utiliza 
datos generados por los estudiantes para 

brindar información sobre su proceso de 
aprendizaje (Hantoobi et al., 2021). 

Según SoLAR (2011), el análisis de 
aprendizaje (LA) se define como la medi-
ción, recopilación, análisis e informe de 
datos sobre los alumnos, los entornos de 
aprendizaje y los contextos, con el objeti-
vo de comprender y optimizar el aprendi-
zaje y sus entornos. De esta manera, el LA 
adopta una estrategia basada en datos en 
entornos educativos para mejorar la ex-
periencia educativa tanto para estudian-
tes como para docentes. Adejo y Connolly 
(2017) señalan que el LA tiene diversas 
aplicaciones en todos los niveles educa-
tivos, desde preescolar hasta estudios de 
posgrado. La implementación del análisis 
de aprendizaje puede brindar múltiples 
beneficios educativos significativos jun-
to con los laboratoros virtuales de ense-
ñanza para las instituciones y a las partes 
interesadas, como la medición de la cola-
boración entre estudiantes, la predicción 
de confianza, la identificación de brechas 
de aprendizaje, la predicción de fracaso, 
la toma de decisiones, el apoyo activo al 
aprendizaje, el perfil de estudiantes y la 
mejora de la evaluación (Howell et al., 
2018; Ifenthaler, 2017). 

3.2. Cómo implementar laboratorios 
virtuales utilizados en la enseñanza 
de la gestión del talento

No hay información específica sobre ejem-
plos concretos de laboratorios virtuales 
utilizados en la enseñanza de la gestión 
del talento hasta el creado para este fin en 
las carreras de psicología de la UNAM en 
México en colaboración con académicos 
del Perú. Sobre este caso y por las caracte-
rísticas de otros laboratorios, una manera 
en que se podría implementar un labora-
torio virtual en este contexto es a través 
de Simulación de evaluación de desempe-
ño: En un laboratorio virtual, los estudian-
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tes podrían participar en una simulación 
interactiva en la que desempeñen el papel 
de gerentes de recursos humanos. Usan-
do una plataforma virtual, podrían recibir 
casos de estudio o escenarios de evalua-
ción de desempeño, donde tendrían que 
analizar el rendimiento de los empleados, 
identificar fortalezas y áreas de mejora, y 
tomar decisiones sobre promociones, re-
troalimentación y planes de desarrollo. En 
esta simulación, los estudiantes podrían 
tener acceso a información y datos sobre 
los empleados, como registros de desem-
peño, evaluaciones previas y retroalimen-
tación recibida. A través de experiencias 
virtuales, podrían llevar a cabo reunio-
nes con los empleados virtuales, realizar 
evaluaciones de desempeño, brindar re-
troalimentación y establecer planes de 
desarrollo. La simulación permitiría a los 
estudiantes experimentar y practicar las 
habilidades y competencias necesarias en 
la gestión del talento, como el análisis de 
desempeño, la comunicación efectiva, la 
toma de decisiones justas y la planifica-
ción del desarrollo profesional.

4. diseño Y desarrollo de 
laboraTorios virTuales de enseñanza 

en gesTiÓn del TalenTo Humano

El diseño y desarrollo de laboratorios vir-
tuales de enseñanza generalmente siguen 
las siguientes etapas: 

Definición de objetivos y requisitos: En 
esta etapa inicial, se definen los objetivos 
de aprendizaje que se buscan alcanzar con 
el laboratorio virtual y se identifican los re-
quisitos específicos del entorno de ense-
ñanza. Se determina el tipo de laboratorio 
virtual necesario y se fortalecen los pará-
metros clave, como los temas a cubrir, los 
conceptos a enseñar, las habilidades a de-
sarrollar y las restricciones tecnológicas. 

Diseño conceptual: En esta etapa, se 
crea una estructura conceptual del labo-
ratorio virtual. Se definen los elementos 
clave, como los escenarios de aprendiza-
je, las interacciones de los estudiantes, los 
recursos multimedia, las actividades y las 
evaluaciones. Se establece la secuencia de 
las actividades y se diseñan los entornos 
virtuales que permitirán a los estudiantes 
interactuar y experimentar. 

Desarrollo del contenido: En esta eta-
pa, se crea y se desarrolla el contenido del 
laboratorio virtual. Esto implica la creación 
de materiales multimedia, como videos, 
animaciones, simulaciones y casos de estu-
dio. También se elaboran las instrucciones 
paso a paso para las actividades prácticas, 
se generan los datos y escenarios necesa-
rios para la interacción de los estudiantes y 
se preparan las evaluaciones. 

Implementación tecnológica: En esta 
etapa, se seleccionarán las herramientas y 
plataformas tecnológicas adecuadas para 
el laboratorio virtual. Se desarrolla la in-
fraestructura tecnológica necesaria, como 
sistemas de gestión del aprendizaje, en-
tornos virtuales de colaboración, simula-
dores o software específico. Se integran 
los diferentes componentes del laborato-
rio virtual y se realiza la configuración téc-
nica necesaria para su funcionamiento. 

Prueba y revisión: Una vez desarrolla-
do, el laboratorio virtual se somete a prue-
bas exhaustivas para identificar y corregir 
errores, evaluar la eficacia de las interac-
ciones y asegurarse de que cumple con los 
objetivos de aprendizaje establecidos. Los 
estudiantes y los profesores pueden parti-
cipar en las pruebas piloto y proporcionar 
comentarios para realizar mejoras. 

Implementación y evaluación: En 
esta etapa, el laboratorio virtual se pone 
a disposición de los estudiantes y se lleva 
a cabo su implementación en el entorno 
educativo. Se realiza un seguimiento y una 
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evaluación continua del uso del laborato-
rio virtual, tanto por parte de los estudian-
tes como de los profesores. Se recopilan 
datos sobre el rendimiento de los estu-
diantes, la participación, la retroalimenta-
ción y la eficacia del laboratorio virtual. 

Es importante destacar que el pro-
ceso de diseño y desarrollo de laborato-
rios virtuales de enseñanza puede variar 
dependiendo de la naturaleza del campo 
de estudio, los recursos disponibles y las 
necesidades educativas específicas. Pero 
en general se sigue el diseño instruccional 
que contempla estas fases y que siguen 
otros entornos de educación en línea 
como los cursos de e-learning basados en 
modelos de autores como: 

• Robert Gagné: Es considerado uno 
de los padres del diseño instruccio-
nal. Su obra “Las condiciones del 
aprendizaje” establece nueve even-
tos de instrucción que deben tener-
se en cuenta para crear un ambien-
te de aprendizaje efectivo. 

• Merrill M. David: Es conocido por 
su enfoque en el diseño instructi-
vo basado en la resolución de pro-
blemas. Su modelo “Component 
Display Theory” se centra en pre-
sentar los contenidos en forma de 
componentes y promover la trans-
ferencia del aprendizaje. 

• Michael Allen: Es el creador del mo-
delo “SAM” (Successive Approxima-
tion Model) de diseño instruccional. 
Este enfoque se basa en el desarro-
llo iterativo de prototipos y se cen-
tra en el diseño de experiencias de 
aprendizaje significativas. 

• Dick, Carey y Carey: Autores de “El 
sistema de diseño instruccional”. 
Su enfoque se basa en un proceso 
sistemático de diseño que incluye 
análisis de necesidades, diseño de 

objetivos de aprendizaje, selección 
de estrategias y evaluación. 

• Tom Reeves: Es reconocido por su 
enfoque en el diseño instructivo 
centrado en el alumno. Ha desarro-
llado como “Design & Test Strategy” 
y “Action-Emotion Strategies” que 
promueven la participación activa y 
la motivación del estudiante. 

Estos son solo algunos ejemplos de au-
tores reconocidos en el campo del diseño 
instruccional para e-learning. Cada uno ha 
contribuido con teorías y modelos que han 
influido en la práctica del diseño instruccio-
nal en entornos virtuales de aprendizaje. 

En cuanto a las herramientas utilizadas 
para crear los laboratorios virtuales, Elmoazen 
et. al (2023) sobre los estudios que revisaron 
sistemáticamente encontró utilizaron una am-
plia variedad de entornos virtuales en diferen-
tes áreas. En el campo de la educación STEM, 
se empleó Go-lab en combinación con otras 
aplicaciones como GRAASP y aplicaciones en 
la nube. Además, el sistema EcoXPT se traduce 
en clases de ciencias. En el ámbito médico, se 
utilizó la plataforma LabTutor en cursos de fi-
siología, el paquete de paciente virtual ASUS y 
la aplicación M-Health Smilearning con la pla-
taforma TIMONEL en odontología. Se accedía 
a laboratorios virtuales de química a través de 
ChemVLab + tutor y la plataforma LabLife3D. 
En biología, se emplean laboratorios virtua-
les en LabLife3D para biología molecular y en 
Open edX para experimentos de Euglena. En 
informática, se utilizó la plataforma Magentix 
con hosts virtuales y la red Lab4CE. en inge-
niería, se emplearon diferentes plataformas 
de laboratorio virtual como el Simulador de 
circuitos de Falstadat, los Sistemas de instru-
mentación virtual en realidad (VISIR), Netlab 
para construir circuitos eléctricos y un conte-
nedor-laboratorio virtual basado en CVL utili-
zando contenedores Linux Docker. También se 
incluyen otros laboratorios como DEEDS para 
simulación electrónica digital y el sistema de 
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gestión de laboratorio remoto WebLab- Deus-
to para el procesamiento de imágenes. 

La tendencia está en construir para 
los proyectos sus plataformas o utilizar 
software libre para diseñarlos. En el caso 
del Laboratorio virtual de enseñanza para 
psicología organizacional para el desarro-
llo del talento humano se consideró im-
plementar software libre. 

5. exPeriencias en el uso de 
laboraTorios virTuales en la enseñanza 

de gesTiÓn del TalenTo Humano

En la más reciente revisión de la literatura 
sistemática sobre laboratorios virtuales que 
se encontró, Elmoazen et. al, (2023) anali-
zaron varios estudios y encontraron labo-
ratorios virtuales de enseñanza en las disci-
plinas científicas, médicas e ingenieriles. Se 
emplearon prácticas virtuales en el ámbito 
de la medicina y odontología, como cursos 
de fisiología práctica, casos de pacientes vir-
tuales, periodoncia y patología oral y cursos 
de prostodoncia. En el campo de la quími-
ca, se utilizaron laboratorios virtuales para 
experimentos de concentración y química 
orgánica, mientras que en biología se abor-
daron temas como la interacción en vivo y 
experimentos de biología molecular. Se con-
tó con laboratorios virtuales para clases de 
ciencias en escuelas y para estudiantes de 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáti-
cas (STEM). En el campo de la informática, 
se utilizaron laboratorios virtuales en áreas 
como la programación Java, aplicaciones en 
la nube y laboratorios virtuales de redes. Los 
laboratorios virtuales de ingeniería abarca-
ron la ingeniería automotriz, laboratorios 
virtuales basados en contenedores y la cons-
trucción de circuitos eléctricos. Otras prác-
ticas incluyen entornos de simulación elec-
trónica digital y laboratorios remotos en el 
campo del procesamiento de imágenes. 

En psicología son mínimos los desarrollos 
de laboratorios virtuales de enseñanza como 
se puede ver en la revisión sistemática de El-
moazen et. al (2023) no se encontró ninguno 
con los criterios de inclusión y exclusión que 
se siguieron, sin embargo, en la red se pue-
den encontrar laboratorios como en España, 
pero son más enfocados a investigaciones 
donde los usuarios entrar autentificados en 
sus sitios web y contestan encuestas o reali-
zan experimentos, sin embargo, no son espa-
cios de enseñanza para los alumnos de pre-
grado. Ahora en específico sobre Desarrollo 
del talento humano menos reporte de ellos 
en bases latinoamericanas ni en las más des-
tacas por factor de impacto, ya sean en espa-
ñol e inglés. Esto denota que poco se ha avan-
zado en la creación de diversidad de entornos 
de aprendizaje, con pocas opciones variadas 
para que los estudiantes se expongan de de-
mandas cognitivas diversas, complejas que le 
propicien desarrollar repertorios operativos, 
procedimentales, de creatividad, divergencia, 
proactiva, actitudinal, ética y práctica real. 

6. reTos Y consideraciÓn en la 
imPlemenTaciÓn de laboraTorios 
virTuales en la formaciÓn en gesTiÓn 

del TalenTo Humano

La implementación de laboratorios virtua-
les en la formación en gestión del talento 
humano presenta varios retos y considera-
ciones que vale la pena tener en cuenta. Al-
gunos de los principales se consideran son 
el acceso a la tecnología, puesto que la para 
participar en laboratorios virtuales, los estu-
diantes deben tener acceso a la tecnología 
necesaria, como computadora, dispositivos 
móviles y conexión a Internet de alta velo-
cidad. Esto puede ser un desafío en áreas 
donde la infraestructura tecnológica es limi-
tada, sin embargo, esto no es la razón para 
no hacer este tipo de desarrollo, más bien 
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de considerar tecnologías flexibles a las que 
los más de los estudiantes puedan tener ac-
ceso con más facilidad y promover el acce-
so desde cualquier punto, además que esto 
quiere decir que se debe tener en cuenta en 
desarrollar entornos que no requieran mu-
cho ancho de banda para bajar contenidos 
ni correr fluidamente. 

Otro punto es el diseño de la experien-
cia de aprendizaje, es decir, los laboratorios 
virtuales requieren un diseño cuidadoso para 
garantizar que los estudiantes obtengan una 
experiencia de aprendizaje efectiva. Se deben 
establecer actividades interactivas, simular 
situaciones de gestión del talento humano y 
proporcionar reacciones oportunas para pro-
mover el aprendizaje activo, por ello nuestro 
énfasis en implementar diseño instruccional, 
hay modelos instruccionales que explican 
cómo se aprende en línea, así que fusionan 
principios del aprendizaje de acuerdo al usua-
rio final de la era digital y el diseño específico 
que debe tener los entornos virtuales, muy 
característico y diferenciador al de materiales 
educativos de enseñanza presencial. 

Un punto importante que los entornos 
virtuales pueden dejar de lado cuando son 
solo transmisivos, son la Interacción y colabo-
ración: La falta de interacción física puede ser 
un obstáculo en los laboratorios virtuales. Es 
importante encontrar formas de fomentar la 
interacción entre los estudiantes y el instruc-
tor, así como la colaboración entre los pro-
pios estudiantes. El uso de herramientas de 
comunicación en línea, foros de discusión y 
actividades grupales puede ayudar a abordar 
este desafío, en los laboratorios virtuales que 
proponemos este es un punto crucial, ya que 
la propuesta surgió en la pandemia, precisa-
mente porque se perdieron los contactos con 
las empresas y organizaciones donde los alum-
nos hacían sus prácticas de manera presencial, 
y los laboratorios virtuales posibilitan extender 
los vínculos pese a la pandemia que impidió 
las reuniones físicas en el mismo espacio de 

los agentes educativos con los alumnos y or-
ganizaciones con las que deben colaborar. 

Los laboratorios virtuales de enseñan-
za también deben fomentar y contener he-
rramientas de evaluación del aprendizaje, la 
evaluación en los laboratorios virtuales pue-
de ser más compleja que en un entorno pre-
sencial. Es necesario desarrollar estrategias 
y herramientas de evaluación que permitan 
medir de manera efectiva el conocimiento y 
las habilidades adquiridas en la gestión del 
talento humano. Además, se deben abordar 
cuestiones de integridad académica y evitar 
el plagio en entornos virtuales, de esta ma-
nera la evaluación atraviesa varias esferas, no 
solo los conocimientos académicos, también 
las habilidades que se van desarrollando en 
los estudiantes, con retroalimentación síncro-
na o asíncrona, numérica y cualitativa. 

Otro aspecto es la adaptación al cambio 
tecnológico, los laboratorios virtuales en la for-
mación en gestión del talento humano deben 
estar actualizados en cuanto a las últimas tec-
nologías y prácticas en el campo. Esto implica 
un compromiso constante con la actualización 
y el aprendizaje por parte de los instructores, 
así como la disponibilidad de recursos y herra-
mientas actualizadas para los estudiantes, por 
ello se recomienda utilizar tecnología que sea 
sólida y no plataforma que surgen a cada día 
sin historial en sus versiones como reporte de 
actualizaciones, así como comunidad extendi-
da de usuarios, soporte técnico especializado y 
de usuarios a usuarios en sus comunidades. 

La formación en línea requiere un mayor 
grado de motivación y disciplina por parte de 
los estudiantes. Al no tener un horario fijo de 
clases presenciales, es fácil distraerse o pos-
poner el trabajo. Es importante promover la 
autodisciplina y proporcionar apoyo adicional 
para mantener a los estudiantes comprometi-
dos y motivados, ya que pueden estar dispo-
nibles, sin embargo, dentro de la instrucción 
presencial se debe contemplan en las planea-
ciones educativas, los momentos en que serán 
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implementados, o especificar su funcionalidad 
a lo largo de todo el semestre. 

Finalmente, es fundamental contar con 
un soporte técnico sólido para resolver pro-
blemas técnicos que puedan surgir durante la 
implementación de los laboratorios virtuales. 
Los estudiantes deben tener acceso a canales 
de soporte confiables para abordar cualquier 
dificultad técnica que puedan enfrentar. 

6.1. Algunas barreras
Ahora bien, siempre será necesario que 
profesores y estudiantes sean más com-
petentes tecnológicamente, pero esta exi-
gencia no es nueva por la pospandemia, 
esta exigencia de alfabetización digital es 
parte de las competencias básicas que 
todo ciudadano debe tener oportunidad 
de desarrollar y tener facilidad de acceso 
ahora más que es un derecho humano en 
las leyes y políticas educativas globales. 

Los costos asociados deben ser contem-
plados por las instituciones porque no basta 
dirigir el gasto de los salarios de docentes y la 
infraestructura habitual para las clases presen-
ciales, hay que contemplar planes financieros 
porque se puede requerir inversiones signifi-
cativas en términos de desarrollo de software, 
hardware y mantenimiento de la infraestruc-
tura. Estos costos pueden resultar prohibitivos 
para algunas instituciones educativas. 

Ahora bien, en cuanto al diseño y desa-
rrollo de contenido, la creación de labora-
torios virtuales de calidad requiere tiempo, 
esfuerzo y recursos. Es necesario desa-
rrollar contenido interactivo y relevantes 
que permitan a los estudiantes aplicar los 
conceptos y las habilidades de gestión del 
talento humano de manera práctica. Esto 
puede ser un desafío en términos de dise-
ño instructivo y desarrollo de contenido. 

Evaluación y seguimiento: Evaluar el des-
empeño de los estudiantes en un entorno 
virtual puede ser un desafío. La supervisión 
y el seguimiento continuo de su progreso, 

así como la evaluación de su comprensión y 
habilidades, pueden requerir enfoques y he-
rramientas de evaluación adaptadas especí-
ficamente al entorno virtual. Estas barreras 
y obstáculos no son insuperables, pero es 
importante reconocerlos y abordarlos ade-
cuadamente durante la planificación e im-
plementación de los laboratorios virtuales en 
la formación en gestión del talento humano. 
Con un enfoque cuidadoso en el diseño, la ca-
pacitación, el soporte técnico y la interacción 
efectiva, se pueden superar muchos de estos 
desafíos y lograr una experiencia de aprendi-
zaje enriquecedora y efectiva. 

6.1.2 Aspectos éticos y de 
privacidad

La implementación de laboratorios virtuales 
en la formación en gestión del talento huma-
no debe considerar diversos aspectos éticos 
y de privacidad que son indispensables en la 
era digital. Algunos de los aspectos clave a 
tener en cuenta son los siguientes: 

Es importante obtener el consentimiento 
informado de los participantes antes de reco-
pilar cualquier tipo de datos personales o in-
formación confidencial. Los estudiantes deben 
estar completamente informados sobre cómo 
se recopilarán, utilizarán y protegerán sus da-
tos durante la participación en los laboratorios 
virtuales. Esta recopilación y resguardo tam-
bién en el laboratorio virtual de enseñanza 
debe involucrarse a ellos a realizarla, enseñar-
les cómo hacerla porque como profesionales 
tendrán esta responsabilidad como líderes de 
proyectos en organizaciones y deben conocer 
muy bien sus responsabilidades. 

Se deben implementar medidas de se-
guridad adecuadas para proteger los datos 
personales de los participantes. Esto impli-
ca garantizar que los datos se almacenen 
de forma segura, se utilicen solo para las 
multas previstas y se eliminen de manera 
adecuada una vez cumplidas esas multas, 
porque no basta conocer el código ético de 
la APA, si no también estos aspectos que ya 
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son de índole legal que implican sanciones 
administrativas y pudieran ser penales. 

Cuando sea posible, se debe buscar la 
anonimización de los datos recopilados en 
los laboratorios virtuales para proteger la 
privacidad de los participantes, por ello la 
encriptación es clave, para ello se contratan 
certificados. Además, se deben establecer 
protocolos de confidencialidad para garan-
tizar que la información compartida duran-
te los laboratorios virtuales se mantenga 
en privado y no se divulgue sin el consenti-
miento explícito de los participantes. 

Si se generan ideas, investigaciones u 
otros productos intelectuales durante los la-
boratorios virtuales, es importante estable-
cer claramente los derechos de propiedad 
intelectual. Los participantes deben estar 
informados sobre quién posee los derechos 
sobre los resultados y cómo se pueden uti-
lizar y compartir esos resultados. Esto en la 
formación que se les da a los estudiantes 
del laboratorio virtual de enseñanza les pro-
porciona herramientas que utilizarán en su 
quehacer profesional y saber qué hacer si 
generan productos intelectuales.

Discriminación y sesgos algorítmicos: 
En la implementación de laboratorios vir-
tuales que utilizan algoritmos o inteligencia 
artificial, es esencial garantizar que no se 
perpetúen sesgos o discriminación. Los al-
goritmos deben ser diseñados de manera 
justa e imparcial, y se deben realizar prue-
bas y evaluaciones regulares para identificar 
y corregir posibles sesgos algorítmicos. 

Se deben tener en cuenta las necesi-
dades de accesibilidad de todos los partici-
pantes, incluidas las personas con discapa-
cidades. Los laboratorios virtuales deben 
ser accesibles para todos los estudiantes, 
independientemente de sus habilidades, 
permitiendo su participación plena y equita-
tiva. Por ello buscar diseño inclusivo es parte 
del diseño que deben seguir los diseñadores 
instruccionales, así como los usuarios. 

Finalmente, si los laboratorios virtua-
les implican investigaciones o experimentos 
que recopilan datos para fines de investiga-
ción, se deben seguir los principios éticos 
de la investigación, como el consentimiento 
informado, la protección de la confidencia-
lidad y el bienestar de los participantes, y la 
revisión por parte de comités de ética, cuan-
do corresponda. Estos aspectos éticos y de 
privacidad deben ser considerados en todas 
las etapas de la implementación de labora-
torios virtuales en la formación en gestión 
del talento humano para garantizar que se 
protejan los derechos y la privacidad de los 
participantes, al tiempo que se fomenta un 
entorno ético y equitativo de aprendizaje. 

6.1.3. Recomendaciones para una 
implementación exitosa 

Finalmente, como recomendaciones para 
diseñar e implementar laboratorios virtua-
les de enseñanza en el ámbito organizacio-
nal y en especial es recursos humanos como 
el caso del desarrollo de talento humano, se 
sugiere las siguientes recomendaciones: 

Definir objetivos claros, establecer 
metas y objetivos claros para los labora-
torios virtuales en términos de los cono-
cimientos y habilidades específicas que 
se espera que los estudiantes adquieran. 
Esto ayudará a orientar el diseño y desa-
rrollo de los laboratorios y facilitará la eva-
luación de los resultados. En el caso del 
desarrollo que se realizó para la UNAM se 
detectó una necesidad para continuar las 
prácticas en el ámbito organizacional du-
rante la pandemia, o en su caso cuando al-
guna situación impide el acceso al campus 
de la Universidad, así como para alcanzar 
poblaciones estudiantiles en sistemas en 
línea que viven en latitudes lejanas o de 
difícil acceso para la universidad. 

Por otra parte, se recomienda la selec-
ción de plataforma y herramientas adecua-
das, por que evaluar y seleccionar cuidado-
samente la plataforma y las herramientas 
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tecnológicas que se utilizarán para los la-
boratorios virtuales, asegura que sean ade-
cuados para el tipo de actividades y la in-
teracción requerida, y que sean accesibles 
como fáciles de usar para los estudiantes, 
por ello los autores de este capítulo opta-
mos por software libre y validado por déca-
das de desarrollo, perfeccionamiento y res-
paldado por una comunidad amplia a nivel 
mundial como es Moodle. 

Diseño instructivo efectivo, es decir 
que al diseñar actividades de laboratorio 
virtuales que promueven la participación 
activa, la aplicación práctica de conoci-
mientos y habilidades, y la colaboración 
entre los estudiantes, se use enfoques pe-
dagógicos apropiados, como el aprendiza-
je basado en problemas o el aprendizaje 
colaborativo, para fomentar un ambiente 
de aprendizaje enriquecedor a pesar de la 
distancia y el tiempo. 

Capacitación y soporte técnico, esto 
en varios sectores educativos no se logra 
materializar ya que el soporte técnico que 
pueden ofrecer los departamentos de siste-
mas son limitados ya que tienen prioridades 
institucionales y este tipo de iniciativas con 
creadas por académicos en los programas 
de innovación educativa de la Universidad. 
Pero si son parte de la política administrativa 
de a institución tendrán prioridad, así sería 
posible proporcionar capacitación y soporte 
técnico adecuado a los profesores y estu-
diantes para familiarizarse con la plataforma 
y las herramientas utilizadas en los laborato-
rios virtuales. Esto ayudará a superar las ba-
rreras tecnológicas y garantizará que todos 
los participantes puedan utilizar eficazmen-
te los recursos disponibles, claro siempre 
estando consciente de algunas resistencias 
que a pesar de los tiempos pospandémicos 
demostraron ya no es opción entrar o no a la 
didáctica con tecnologías, se siguen presen-
tando, tal vez por las dificultades de quienes 

nunca habían implementado educación en 
línea con anterioridad.

Comunicación clara y constante: Estable-
cer una comunicación clara y constante con 
los estudiantes, proporcionándoles instruc-
ciones claras, expectativas y fechas límite. Uti-
lice herramientas de comunicación, como co-
rreos electrónicos, foros de discusión o chats 
en línea, para responder preguntas, brindar 
apoyo y fomentar la participación activa de 
los estudiantes. Esto se debe tener presente 
porque los medios virtuales no sustituyen la 
comunicación, posibilitan que se dé, pero sí 
los instructores no los implementan adecua-
damente, el laboratorio por sí solo no genera 
conexión si no se propicia entre los agentes 
educativos que participan. Además, un la-
boratorio virtual de enseñanza como el aquí 
planteado debe estar constantemente activo 
para que las interacciones fluyan. 

Deberá existir, evaluación y retroali-
mentación continua, así como debe estar la 
comunicación de manera continua, hay que 
implementar mecanismos de evaluación y 
retroalimentación continua para monitorear 
el progreso de los estudiantes, identificar 
áreas de mejora y brindar retroalimentación 
constructiva. Usando una combinación de 
evaluaciones formativas y sumativas para 
evaluar el desempeño de los estudiantes en 
los laboratorios virtuales. 

En el sentido de la evaluación, pero no 
solo del aprendizaje, también se recomien-
da contar con una evaluación continua del 
sistema y sus mejoras también continua, 
puesto que los laboratorios virtuales de en-
señanza no son productos terminados, pue-
den estar en constante crecimiento, si las 
tecnologías con las que se crean permiten su 
crecimiento nodal que integre o pueda crear 
nuevos módulos, así evaluar periódicamen-
te la efectividad de los laboratorios virtuales 
en función de los objetivos establecidos, es 
importante, como recopilar los comentarios 
de los estudiantes y profesores, y utilizar esa 

Pautas para el diseño de laboratoriosvirtuales de enseñanza..| Guarneros-Reyes & Silva Rodríguez



Reconstruyendo el futuro: la pandemia como oportunidad para impulsar la sostenibilidad y el emprendimiento

178178

retroalimentación para realizar mejoras con-
tinuas en el diseño, el contenido y la entrega 
de los laboratorios virtuales. 

Una recomendación más es fomentar 
una comunidad de aprendizaje en línea don-
de los estudiantes puedan interactuar entre 
sí, compartir ideas, plantear preguntas y cola-
borar en proyectos. Esto promoverá la partici-
pación activa de los estudiantes y mejorará la 
experiencia de aprendizaje en los laboratorios 
virtuales. Después de exponer este capítulo se 
puede decir que al seguir estas recomendacio-
nes, se puede lograr una implementación exi-
tosa de laboratorios virtuales en la formación 
en gestión del talento humano, brindando a 
los estudiantes una experiencia de aprendizaje 
efectiva y enriquecedora. 

7. conclusiones

Las principales conclusiones del capítulo 
de los laboratorios virtuales de enseñanza 
en gestión del talento humano, son relati-
vas a, en primer lugar, se destaca la impor-
tancia de establecer objetivos claros y me-
dibles para los laboratorios virtuales, y de 
recopilar comentarios de los estudiantes 
y profesores para realizar mejoras conti-
nuas en el diseño, el contenido y la entre-
ga de los mismos. Además, se recomienda 
fomentar una comunidad de aprendizaje 
en línea para promover la participación de 
los estudiantes y mejorar su experiencia 
de aprendizaje. En general, se concluye 
que, siguiendo estas recomendaciones, se 
puede lograr una implementación exitosa 
de los laboratorios virtuales en la forma-
ción en gestión del talento humano, brin-
dando a los estudiantes una experiencia 
de aprendizaje efectiva y enriquecedora. 
Por último, se reflexiona sobre la impor-
tancia de la formación profesional en ges-
tión del talento humano en la actualidad, 
y se destaca la necesidad de contar con 

profesionales capacitados para enfrentar 
los desafíos del entorno laboral actual.

7.1. Recapitulación de los puntos clave
Cabe resaltar como puntos clave de este 
capítulo que: 

1. Los laboratorios virtuales de ense-
ñanza en gestión del talento huma-
no son una herramienta clave para 
mejorar la enseñanza y el aprendi-
zaje en el ámbito laboral. 

2. Los laboratorios virtuales permiten 
a los estudiantes practicar y aplicar 
los conocimientos adquiridos en un 
entorno seguro y controlado, lo que 
les ayuda a desarrollar habilidades 
y competencias necesarias para la 
gestión del talento humano. 

3. Es importante establecer objetivos 
claros y medibles para los laboratorios 
virtuales, y recopilar comentarios de 
los estudiantes y profesores para rea-
lizar mejoras continuas en el diseño, 
el contenido y la entrega de estos. 

4. Se recomienda fomentar una co-
munidad de aprendizaje en línea 
para promover la participación ac-
tiva de los estudiantes y mejorar su 
experiencia de aprendizaje. 

5. La formación profesional en gestión 
del talento humano es importante 
en la actualidad, ya que las empresas 
necesitan contar con profesionales 
capacitados para identificar, atraer, 
desarrollar y retener a los mejores 
talentos en una organización. 

6. Los profesionales en recursos huma-
nos deben tener habilidades y cono-
cimientos como la capacidad de li-
derazgo, la comunicación efectiva y 
la comprensión de las necesidades y 
expectativas de los empleados para 
una gestión eficaz del talento. 
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7.2. Reflexiones finales sobre el tema
Como reflexiones finales del tema, se pue-
de deducir que los laboratorios virtuales 
de enseñanza en gestión del talento hu-
mano son una herramienta valiosa para 
mejorar la formación profesional en este 
ámbito. Estos laboratorios permiten a los 
estudiantes practicar y aplicar los conoci-
mientos adquiridos en un entorno seguro 
y controlado, lo que les ayuda a desarro-
llar habilidades y competencias necesa-
rias para la gestión del talento humano. 
Además, es importante establecer objeti-
vos claros y medibles para los laboratorios 
virtuales, y recopilar comentarios de los 
estudiantes y profesores para realizar me-
joras continuas en el diseño, el contenido 
y la entrega de los mismos. 

Por otro lado, se destaca la importancia 
de la formación profesional en gestión del 
talento humano en la actualidad, ya que las 
empresas necesitan contar con profesionales 
capacitados para identificar, atraer, desarro-
llar y retener a los mejores talentos en una 
organización. Los profesionales en recursos 
humanos deben tener habilidades y conoci-
mientos como la capacidad de liderazgo, la 
comunicación efectiva y la comprensión de 
las necesidades y expectativas de los emplea-
dos para una gestión eficaz del talento. 

En resumen, los laboratorios virtua-
les de enseñanza en gestión del talento 
humano son una herramienta clave para 
mejorar la formación profesional en este 
ámbito, y es importante contar con pro-
fesionales capacitados para enfrentar los 
desafíos del entorno laboral actual.
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Es común en la mayoría de los países considerar las pandemias como un riesgo latente 
en la gestión empresarial de cualquier nivel. Esta situación se hizo evidente durante 
los tres últimos años y aún persiste en nuestros días. Desde una perspectiva económi-

ca, la pandemia de COVID-19 ha tenido efectos desastrosos en las empresas.
Este escenario de catástrofe conlleva desafíos a nivel local, nacional e internacional en la 

gobernanza empresarial, lo que establece la necesidad de que éstas adapten el comportamiento 
humano de sus miembros ante los riesgos políticos, económicos, éticos y de seguridad sanitaria 
resultantes de los efectos de la pandemia en el mundo.

Los gobiernos de los países ante la pandemia han actuado de diferentes maneras: algunos, 
ante la magnitud de la amenaza, se han quedado petrificados y esperando que las empresas 
salgan por sus propios medios, como sucedido en México; mientras que otros han proporcio-
nado ayudas para mitigar las pérdidas de las empresas.

Es en este contexto que este libro cobra una gran relevancia. La obra aborda los efectos 
de la pandemia en distintos ámbitos, pero lo más importante es que lo hace desde una pers-
pectiva integral y actualizada, que nos invita a reconstruir el futuro teniendo a la pandemia 
como un escenario para impulsar la sostenibilidad y el emprendimiento.

La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de construir un mundo más sostenible, más 
justo y más humano. Las empresas, las instituciones y los ciudadanos debemos trabajar juntos 
para lograrlo. Es por eso que este libro es una herramienta valiosa para quienes buscan entender 
mejor las dinámicas sociales, económicas y políticas que se vieron afectadas como consecuencia 
de la pandemia, y para quienes buscan construir un futuro más próspero y sostenible.

En este sentido, los autores de este libro han logrado combinar su experiencia y conocimientos 
para ofrecernos un análisis riguroso y actualizado de la situación, pero también para proponernos 
soluciones innovadoras que nos permitan superar los desafíos actuales y construir un futuro mejor.

En conclusión, este libro es una lectura indispensable para todos aquellos interesados en 
comprender los efectos de la pandemia y en construir un futuro más sostenible y próspero. 
Es una obra que nos invita a la reflexión, al diálogo y a la acción, y que nos recuerda que, aun-
que la pandemia haya sido una crisis sin precedentes, también puede ser una oportunidad 
para construir un mundo mejor.
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