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Prólogo

Los nuevos tejidos sociales, sumergidos en constantes cambios de sig-
nificancia en orden al desarrollo humano, así como de orden científico, 
humanístico y tecnológico, exige a los contextos sociales de índole aca-
démico, emerger en teorías con carácter de cientificidad, que permitan 
el abarcamiento de estos cambios y darle respuestas de forma oportuna y 
concreta.

Es así, como desde la óptica de poder mantener la sistematización 
en el desarrollo social, que oriente la conformación y sostenibilidad de 
sociedades más efectivas, dignas y congruentes en su accionar. Se hace 
imprescindible establecer parámetros de gestión que orienten estudios y 
análisis en las diversas disciplinas de la ciencia y el saber, que enrumbe el 
maniobrar en los cambios significativos que se generan de la interacción 
y evolución social. 

De esta forma, asumiendo los grupos o entes empresariales en su 
rol protagónico en escenarios sociales complejos, se ha considera desa-
rrollar un estudio multidisciplinarios en gestión empresarial y negocios, 
que oriente la consecución de los entes productivos, tanto públicos como 
privados, sin importar su nivel de organización, ni área de producción, 
a diagnosticar, emprender y empoderarse de sus procesos, económicos 
financieros y/o productivos, para seguir manteniendo sus clientes cauti-
vos-potenciales, abordar nuevos mercados en escenarios diversos geográ-
ficamente y sobre todo orientar un propósito de integración social que les 
permita ahondar en la cobertura de necesidades propias y creadas, gene-
rando de esta forma calidad de vida, que sea congruente a la evolución del 
hombre como ser biopsicosocial. 

Toda esta situación de análisis, permite que en los entornos acadé-
micos – investigativos se gesten procesos de análisis críticos – reflexivos, 
resultado de las diagnosis congruentes de los entornos en los cuales se 
tiene incidencia y que requieren que se les dé respuesta a situaciones 
generadas de la propia interacción empresa – comunidad, como lo es el 
caso de este libro. Es en este sentido, se ha propuesto la socialización de 
estudios e investigaciones concebidas desde esa misma interacción que 
permitirá mostrar los hallazgos, conclusiones y propuestas creadas de las 
realidades propias de cada contexto de análisis y que redundan en siste-
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matizar soluciones, de manera que se siga mantenimiento y desplegando 
acciones de sostenibilidad de los entornos socioproductivos que integran 
el desarrollo de sociedades organizadas con carácter de razonamiento hu-
manitario, científico y tecnológico, que sea congruente a las nuevas reali-
dades cambiantes. 

Es así como se le da entrada al Libro Intitulado: Estudios multidis-
ciplinarios en gestión empresarial y negociosos, que genera construc-
tos teóricos que soportan las ciencias de estudio y análisis estructural de 
cotejo de hallazgos significativos con las teorías de soporte, dando paso 
a si de nuevas formas o enfoques de estudio y análisis de las realidades 
empresariales, en nuevos escenarios de cambios y complejidades. 

         
Dr. Ángel Nava Chirinos. PhD

Director – Fundador de la Red Iberoamericana de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la Ciencia (REDICIENCIA)

Docente – Investigador. Venezuela / España 
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Presentación

El presente libro es una compilación de temas relevantes al desarrollo 
económico del país resultante de una serie de estudios de investigación 
llevados a cabo a lo largo de un amplio abanico temático. El valor apor-
tado de este libro reside en el desarrollo de distintos métodos de estudio 
y de análisis para el entendimiento puntual de fenómenos económicos, 
sociales, y culturales, así como también, interinstitucionales e intersec-
toriales de las empresas mexicanas. Si bien las cuestiones abordadas en la 
presente compilación son de diversa índole, la temática recurrente indica 
la dirección hacia el crecimiento, desarrollo y progreso nacional habida 
cuenta a la información relevante resultante de un puntual análisis me-
todológico en el sector bienes y servicios. Así pues, se evidencia el inte-
rés del sector Educación Superior mexicano por la colaboración para un 
desarrollo socioeconómico regional (y, por tanto, nacional) a partir de la 
generación de datos e información que podrían resultar bastante relevante 
durante el proceso de toma de decisiones. 

A grandes rasgos, la temática abordada incluye cuestiones tales como 
la gestión financiera en las pequeñas y medianas empresas, el desempeño 
financiero de las empresas familiares y no familiares en la Bolsa Mexicana 
de Valores, la productividad, comercialización y futuro de consumo de la 
cafeticultura, la identidad organizacional en el sector servicios privados de 
salud, la influencia interpersonal normativa y sus relaciones causales en 
la era de las plataformas y aplicaciones de internet, así como un análisis 
econométrico del desarrollo socioeconómico del sector turismo. A su vez, 
el enfoque geográfico de estas investigaciones perfila distintas regiones de 
interés toda vez integradas a un desarrollo nacional en conjunto. Ya bien 
las variables estudiadas en las preguntas de investigación arrojan resul-
tados pertinentes a un contexto local, bastantes conclusiones se pueden 
extrapolar hacia otras regiones de México e, inclusive, otras regiones del 
mundo. Así pues, este libro no solo compila estudios realizados en el es-
tado de Quintana Roo, si no también, de la Ciudad de México, el Estado 
de México, Estado de Veracruz, y Estado de Hidalgo. 

De la misma manera, cada capítulo aporta un valioso análisis resul-
tante de la investigación colaborativa entre las diversas instituciones par-
ticipantes: Universidad de Quintana Roo, Universidad Anáhuac, Univer-
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sidad Autónoma del Estado de México campus Atlacomulco y Ecatepec, 
Universidad Veracruzana y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Es evidente que, la importancia en la colaboración entre las universida-
des radica en las limitaciones de los instrumentos de análisis y el vasto 
ecosistema de bienes y servicios a nivel nacional. Tales limitaciones solo 
pueden ser superadas a partir de múltiples perspectivas. Pero, y al mismo 
tiempo, a partir de una visión compartida orientada a reducir las brechas 
en el conocimiento.

De este modo, el presente libro propicia la colaboración multidiscipli-
naria para un entorno de academia e investigación que finalmente permea 
hacia una economía más competitiva y una sociedad más informada. 

Asimismo, se extiende un agradecimiento especial al Dr. Ángel Nava 
Chirinos por su invaluable aportación con el prólogo y a los autores Ana-
lady Becerril García, Zugaide Escamilla Salazar, Carlos Robles Acosta, 
Argentina Soto Maciel, Lucio Saldaña Porras, María Enriqueta Caballero 
Guillaumin, Ildefonso Víctor Muñoz Rosas, Oswaldo Antonio Ortega 
Reyes y Rita Elizabeth Chablé Iui por su colaboración. 

Dr. José Luis Esparza Aguilar

Coordinador del Cuerpo Académico 
Estudios Estratégicos, Económicos y Empresariales
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Introducción

Estudios Multidisciplinarios en Gestión Empresarial y Negocios expande 
el horizonte de conocimientos en torno al desempeño del sector bienes 
y servicios a nivel nacional desde una perspectiva de gestión y adminis-
tración empresarial. Con ello, los seis capítulos que constituyen el pre-
sente libro se fundamentan en una amplia revisión de literatura empírica 
pertinente al ámbito de estudios, toda vez que se fundamentan también 
a partir de diversos instrumentos de medición cuantitativa y cualitativa. 

En el capítulo uno, Gestión financiera en PyMes: una aproximación 
teórica, Analady Becerril García, Zugaide Escamilla Salazar y Carlos Ro-
bles Acosta plantean bases teóricas y metodológicas para el análisis de la 
gestión financiera en las pymes de la zona norte del Estado de Méxi-
co. Debido a que, en cualquier fase del proceso de creación empresarial, 
el financiamiento es fundamental para el crecimiento y desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), se considera que una adecuada 
gestión financiera interna permite la generación de una serie de beneficios 
que favorecen la toma de decisiones financieras, generando así, grandes 
oportunidades para su sostenibilidad monetaria. 

En el capítulo dos, El desempeño financiero entre empresas familiares y 
no familiares mexicanas cotizadas, José Luis Esparza Aguilar y Argentina 
Soto Maciel, analizan las diferencias del desempeño financiero corpora-
tivo entre las empresas familiares y no familiares ambas cotizadas en la 
Bolsa de Mexicana de Valores. La investigación fue llevada a cabo por 
medio de un estudio de corte transversal a partir de una muestra de 110 
empresas de las cuales 64 son familiares y 46 no familiares. Asimismo, 
el análisis posterior de datos fue realizado a través de pruebas estadísticas 
no paramétricas en donde se utilizó la empresa familiar como variable de-
pendiente y a los indicadores ROA, ROE, market-to-book y Q de Tobin 
como las variables independientes. A la postre, el estudio confirma que 
las empresas familiares son financieramente más sanas que las empresas 
no familiares. 

En el tercer capítulo, Lucio Saldaña Porras, María Enriqueta Caballe-
ro Guillaumin e Idelfonso Víctor Muñoz Rosas realizan un análisis teórico 
descriptivo sobre la producción, comercialización y consumo del café. En 
El café de especialidad, alternativa de productividad en México se considera 



14

Introducción

la importancia económica y social de la cafeticultura a partir de la gran 
participación de cafeticultores a nivel nacional: tan solo en el año 2017, se 
registró a nivel nacional una participación de hasta 500 mil cafeticultores, 
y una dependencia de los mexicanos para el café en torno a los 3 millones 
de consumidores. Con todo, debido a aspectos de competencia a nivel 
mundial, los autores señalan un cambio en la cultura de los cafeticultores 
orientada hacia una comercialización de vanguardia denominada café de 
especialidad.

En Confiabilidad y validez de una escala de identidad organizacional en 
servicios privados de salud, Carlos Robles Acosta y Oswaldo Antonio Ortega 
Reyes exploran la confiabilidad y validez de la Escala de Identidad Organi-
zacional (IDN) para organizaciones mexicanas de servicios de salud. En 
el cuarto capítulo, se realizó un análisis con el método multivariado y las 
técnicas de análisis factorial exploratorio y confirmatorio a partir de quin-
ce ítems aplicados a una muestra de 214 trabajadores pertenecientes a seis 
clínicas privadas de servicios de salud en el Estado de Hidalgo. De este 
modo, identificaron una estructura de tres factores: orgullo, pertenencia 
y significado, en donde el factor orgullo muestra cargas estimadas más 
elevadas, seguido por pertenencia y, finalmente, significado.

En el quinto capítulo, José Luis Zapata Sánchez presenta una inves-
tigación cuantitativa de corte transversal simple a partir de la técnica de 
muestreo no probabilístico “bola de nieve” en una muestra de 150 estu-
diantes de nivel superior repartidos en diferentes instituciones educativas 
en Quintana Roo. En Influencia de la comparación social en la compra 
compulsiva y sus efectos en la influencia interpersonal normativa mediante el 
uso de plataformas de internet, se analizó la relación entre la comparación 
social, la compra compulsiva y el uso de las plataformas de internet en la 
influencia interpersonal normativa por medio del modelado de ecuaciones 
estructurales (SEM).

Por último, en el sexto capítulo, María de Jesús Pérez Hervert y Rita 
Elizabeth Chablé Iuit analizan el impacto de la actividad turística en el de-
sarrollo socioeconómico en el estado de Quintana Roo durante el periodo 
del 2010 al 2015. En Análisis del desarrollo socioeconómico del sector turismo 
en Quintana Roo mediante el método econométrico, se aplicó el método 
econométrico y el índice de desarrollo humano elaborado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo para analizar variables sociales y 
económicas, tales como el PIB, la salud, la educación y el ingreso. 
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Capítulo 1 
Gestión financiera en PyMes: 
Una aproximación teórica

Analady Becerril García1

Zugaide Escamilla Salazar2

Carlos Robles Acosta3

Introducción

En los últimos años las pequeñas y medianas empresas (pymes) se han 
convertido en una pieza fundamental en las economías mundiales, al re-
presentar el mayor número de unidades económicas, y por ende simboli-
zan el mayor porcentaje de empleo, por tanto, son consideradas uno de los 
principales motores para el crecimiento y progreso de todo país (Oropeza 
y García, 2013). Así mismo, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacio-
nal sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (ENAPROCE) del año 2015, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía menciona que las pymes representan 
el noventa y siete por ciento del total de las empresas, las cuales generan el 
setenta y nueve por ciento de empleo en la población y aportan el cuarenta 
y dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en México.

En este orden de ideas de acuerdo con López y Lara (2017), las pymes 
activan la economía tanto familiar como del país, debido a que generan 
ingresos para sí mismas y en la zona donde se ubican, por ello la impor-
tancia hacia el país, y de ahí que resulte necesario que se instruyan ac-
ciones para contribuir a su establecimiento, crecimiento y trascendencia. 

En este contexto han surgido diversas investigaciones que analizan las 
causas de las principales problemáticas y las deficiencias de las pymes para 
tener una mayor estabilidad y tiempo de vida en el mercado (Clark, et al., 
2015) ya que hoy en día este tipo de empresas se enfrentan a una serie de 

1 Auxiliar de Investigación, Centro Universitario Atlacomulco, Universidad Autóno-
ma del Estado de México. Email: abecerrilg002@alumno.uaemex.mx. 
2 Profesor-Investigador, Centro Universitario Atlacomulco, Universidad Autónoma 
del Estado de México. Email: zescamillas@uaemex.mx.
3 Profesor-Investigador, Centro Universitario Ecatepec, Universidad Autónoma del 
Estado de México. Email: croblesa@uaemex.mx.
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problemáticas como son la falta de crecimiento (Molina y Sánchez, 2016) 
y de liquidez debido a una deficiente cobranza (Saavedra, Tapia y Aguilar, 
2015; Saavedra, Tapia y Aguilar, 2016), así como intereses mayores por 
una deuda (Esparza, et al., 2010), las cuales deben superar para mante-
nerse vigentes, a pesar del alto índice de fracaso que tienen, considerado 
que el setenta y cinco por ciento de las nuevas empresas cierran a solo 
dos años de haber iniciado sus actividades (Cruz, et al., 2016), debido 
principalmente a una mala gestión financiera (Rodríguez, 2016; Saavedra 
y Camarena, 2017). 

Por otra parte, Rodríguez (2016) enuncia que la gestión financiera en 
las pymes es indispensable dado que ayuda a la administración, planea-
ción y el control de los recursos financieros que dan sostenibilidad, no 
obstante, de igual manera señala que también presentan una constante 
insolvencia y poca liquidez, debido al desconocimiento del propietario o 
encargado de cómo manejar de forma eficiente los recursos que se tiene. 
Ahora bien, en Saavedra, Tapia y Aguilar (2015) indican que la gestión 
financiera contempla distintos aspectos como son: creación de presupues-
tos, toma de decisiones, proyecciones financieras, financiamiento, destino 
del financiamiento y fuente de financiamiento. Mientras que, en Esparza, 
et al., (2010) consideran como variables de la gestión financiera al endeu-
damiento, rentabilidad económica, crecimiento, utilización de informa-
ción contable y financiera y financiamiento. 

En este sentido se expresa en Czarniewski (2016) que resulta funda-
mental que las pymes, reciban financiamiento para un desarrollo tanto 
económico como social, dado que generan un impacto económico po-
sitivo, así como un impacto social beneficioso, en razón de que crean 
puestos de trabajo propiciando mejoras en la calidad de vida. Por ello que 
el financiamiento es un condicionante para el desarrollo y consolidación 
de las pymes, no obstante, el acceso a éste es limitado, ya que varias inves-
tigaciones como la de Beck et al, (2005); Bebczuk y Haimovich (2007) y 
Bebczuk (2010) citadas en Martínez, et al. (2017), afirman que este tipo 
de empresas tienen más limitantes para acceder al financiamiento que las 
grandes empresas, debido a su naturaleza.

En cuanto a las investigaciones relacionadas con el estudio de la ges-
tión financiera, se detectaron algunos trabajos; en Europa se localizó el 
trabajo de Intriago, et al., (2021), mientras en América se encontraron 
trabajos como el de Paredes, et al., (2019), y a su vez en Ecuador se 
aprecia el de Marcotrigiano (2013), en Venezuela se halla el trabajo de 
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Martínez, et al., (2017), mientras en Colombia está la de Lopera, et al., 
(2014). Por su parte en México se tienen trabajos como los de Oropeza 
y Garcia (2013), Saavedra, Tapia y Aguilar (2016), Esparza et al., (2010), 
Gómez, Garcia y Marín (2008) y Saavedra y Milla (2017) en los estados 
de Tabasco, Cuidad de México, Quintana Roo, Puebla y Querétaro res-
pectivamente. Por tanto, es importante mencionar que para el Estado 
de México no en encontraron investigaciones de aproximación teórica o 
empírica y por ende mucho menos para la zona norte del Estado.

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la gestión financiera es 
un objeto de estudio de gran importancia, y si bien existen diversos es-
tudios sobre gestión financiera en el mundo, en México la breve revisión 
realizada permitió detectar que existen pocos trabajos que se relacionan 
a este tópico, destacando investigaciones en los Estados de la república 
como son Tabasco, Ciudad de México, Quintana Roo, Puebla y Queré-
taro. Entonces, la necesidad de profundizar no solo en el país, sino en 
el contexto objeto de estudio seleccionado en la presente investigación 
debido a la importancia de mostrar más luz al conocimiento, sobre el 
análisis de la gestión financiera, pero sobre todo aquellas alternativas que 
están relacionadas con la gestión financiera en las pymes. Dado que estas 
representan el noventa y siete por ciento del total de las empresas, gene-
rando el setenta y nueve por ciento de empleo, aportando el cuarenta y 
dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en México, por lo que 
se son creadoras de nuevas fuentes de empleo y contribuyentes del PIB y 
desarrollo económico y social del país. 

En tanto, este trabajo tiene como objetivo principal plantear las bases 
teóricas y metodológicas para el análisis de la gestión financiera en las pymes 
de la zona norte del Estado de México. Partiendo de las variables extraídas 
de la revisión de la literatura que han sido abordadas recurrentemente en 
trabajos pioneros sobre gestión financiera y pymes, así como los indicadores 
de cada una de las ellas, la exposición de la hipótesis, el objetivo, el método, 
la población objeto de estudio, la muestra con la que se pretende trabajar, y la 
constitución del instrumento para la recolección de datos.

Desarrollo

Debido a que se considera la naturaleza de este trabajo como una apro-
ximación teórica, donde sólo se muestra los planteamientos teóricos y 
metodológicos que permitirán llevar acabo el análisis de la gestión finan-
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ciera en las pymes de la zona norte del Estado de México, detectando así 
aquellas alternativas de financiamiento que utilizan estas empresas para su 
desarrollo y consolidación; primeramente se llevó acabo la búsqueda sobre 
la temática objeto de estudio en algunas bases de datos, teniendo como 
eje de dicha búsqueda la gestión financiera en pymes. Como segundo 
momento, se centró en aquellos trabajos relacionados a dicha temática y, 
se extrajeron variables importantes que han sido medidas por un grupo 
de investigadores alrededor del mundo y en México.

Cabe mencionar que en el país las pymes mexicanas son consideradas 
la base de la economía nacional, dado que existen mas de cuatro millo-
nes, que representa el noventa y siete por ciento del total de empresas, 
las cuales a su vez generan el setenta y nueve por ciento del empleo y 
aportan el cincuenta y dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 
lo anterior de acuerdo con cifras del INEGI, por tanto, el análisis de la 
gestión financiera es crucial, ya que se considera un determinante para el 
desarrollo y la continuidad de las pymes, ofreciendo la posibilidad de que 
este tipo de empresas lleguen a ser grandes en el sector donde pudieran 
tener presencia.

Es así que se plantea la pregunta de investigación siguiente: ¿El aná-
lisis de la gestión financiera en las pymes de la zona norte del Estado 
de México permitirá detectar aquellas alternativas de financiamiento que 
utilizan para su desarrollo y consolidación?

Así mismo, los objetivos se estructuran de la siguiente manera: a) 
general: analizar la gestión financiera en las pymes de la zona norte del 
Estado de México para detectar aquellas alternativas de financiamiento 
que utilizan para su desarrollo y consolidación. b) específicos: uno, reca-
bar información existente sobre la gestión financiera y el financiamiento, 
y como estos influyen en las pymes; dos, analizar y describir la relación 
de las variables independientes: financiación y utilización de información 
contable y financiera, que están asociadas a la gestión financiera; tres, es-
tablecer y explicar las relaciones que existen entre la variable dependiente, 
las variables independientes y la variable de control en la gestión financie-
ra de las pymes de la zona norte del Estado de México.

Por tanto, de todos estos argumentos mencionados se construye una 
hipótesis general, quedando planteada de la siguiente manera: 

El análisis de la gestión financiera (financiación, utilización de infor-
mación contable y financiera y características de le empresa) en las pymes 
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de la zona norte del Estado de México permite detectar aquellas alterna-
tivas de financiamiento que utilizan para su desarrollo y consolidación. 

A manera de estructura de las variables que integran la hipótesis se 
muestra la figura 1.1.

Figura 1.1 Estructura de las variables de la hipótesis

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Plasmando una idea

En el siguiente diagrama se muestran las variables que se han seleccio-
nado y que se consideran importantes para el análisis de los factores que 
influyen en la gestión financiera. Como variable dependiente se tiene a las 
pymes y, como variables independientes a los factores de financiación, uti-
lización de información contable y financiera, y como variable de control a 
la edad de la empresa, tal como se presenta en la figura 1.2.

Figura 1.2 Diagrama de las variables de estudio

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Variables de la ~estión financiera 

• Financiación. 
• Utilización de información contable y 

financiera. 
• Características de la empresa 

Gestión 
Financiera 
(Pymes) 

Variable dependiente Variables independientes .------In_d_i_c_a_d_o_r_es _ _, 

Pymes 

Financiamiento 

Utilización de 
información 
contable y 
financiera 

empresa 

Financiación externa 

Aportaciones de capital 

Estado de situación financiera 
o balance general 

Estado de resultados 

Estado de flujo de efectivo 

Conciliación bancaria 

Análisis del punto de 
e uilibrio 

- - - - - l~ __ E_d_a_d_d_e_l_a_e_m_p_r_e_sª--~ 
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En este sentido a continuación, las tabla 1.1 y 1.2 muestra la de-
finición conceptual y operacional de la variable dependiente pymes, las 
variables independientes de financiamiento, así como la variable utiliza-
ción de información contable y financiera. De igual manera se presentan 
las variables de control características de la empresa, y cada uno de sus 
indicadores (financiación externa, aportaciones de capital, estado de situa-
ción financiera o balance general, estado de resultados, estado de flujo de 
efectivo, conciliación bancaria, análisis del punto de equilibrio y la edad 
de la empresa). 

 Tabla 1.1  Matriz de congruencia de la variable dependiente 

Variable dependiente Definición conceptual Definición operacional

PYME

Unidad económica que 
produce bienes y servi-
cios, es de pequeña di-
mensión, con un número 
limitado de trabajadores 
y cobertura en el mercado 
normalmente dirigida por 
el dueño o una persona 
externa [20]. 

Aquellas empresas que, da-
das sus características par-
ticulares, se encuentran en 
esta clasificación. 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Tipo de estudio

Se pretende que estos planteamientos integren cuatro alcances que puede 
tener un estudio de corte cuantitativo, es decir, de tipo exploratorio, des-
criptivo, correlacional y explicativo [25]. Por lo tanto, se desarrollará en un 
primer momento una investigación de tipo exploratoria porque se recaba la 
información que gira en torno al análisis de la gestión financiera, se identifi-
caran conceptos tales como financiamiento, utilización de información con-
table y financiera y características de la empresa, así como los indicadores de 
financiación externa, aportaciones de capital, estado de situación financiera o 
balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, conciliación 
bancaria, análisis del punto de equilibrio y edad de la empresa, todo esto 
mediante una exhaustiva revisión a las principales bases de datos de revistas 
científicas que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene en su 
biblioteca digital y algunas otras de libre consulta.

Posteriormente para tener un alcance descriptivo se detallarán y me-
dirán las variables dependientes que son financiamiento y utilización de 
información contable y financiera, e igualmente los indicadores de finan-
ciación externa, aportaciones de capital, estado de situación financiera o 
balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, con-
ciliación bancaria y análisis del punto de equilibrio en las pymes de la 
zona norte del Estado de México, a fin de caracterizar a cada una de las 
pymes de la muestra. Para dar respuesta a la pregunta de investigación 
que se planteó se llevará a cabo el estudio correlacional, así se conocerá 
la relación entre las variables seleccionadas. Consideramos que esta in-
vestigación va más allá del establecimiento de relaciones entre conceptos 
y variables, por lo que, en un último momento, se realizará un estudio 
explicativo, es decir, se explica la relación que tiene cada variable indepen-
diente en las pymes de acuerdo al estudio correlacional.

Población de estudio

En este contexto y para la presente investigación se pretende conside-
rar como población a las pequeñas y medianas empresas del Estado de 
México, que de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto de In-
formación Estadística y Geográfica (IIEG) del año 2018, en el Estado 
de México existen un total de 3,955 empresas, de estas empresas 3,169 
corresponden a pequeñas y 786 a medianas empresas. 
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Criterios de exclusión 

De acuerdo con el enfoque de la investigación, las pequeñas y medianas 
empresas que se contemplaran como parte de la población serán las que 
se encuentren en las siguientes ubicaciones geográficas: Atlacomulco e 
Ixtlahuaca.

Tipo de muestreo

Muestreo aleatorio simple. 

Selección de la muestra

Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra se empleó una muestra 
probabilística bajo la fórmula de población finita, calculando un margen 
de error del 10%, un nivel de confianza del 95%, con un tamaño de la 
población de 3,955 y un 50% de heterogeneidad, se obtuvo un tamaño de 
muestra de 94 pymes (ver tabla 1.3). 

Tabla 1.3  Cálculo de la muestra 

Margen de error 10%
Nivel de confianza 95%
Tamaño de la población 3,955
Tamaño de la muestra 94

Fuente: Desarrollo propio con base a calculado-
ra de muestras en línea.

Con base en lo anterior, se establece la siguiente ficha muestral (ver tabla 
1.4).

 Tabla 1.4 Ficha muestral

Ámbito geográfico Los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca y Te-
mascalcingo.

Población universo Pequeñas y medianas empresas
Tamaño de universo 3,955
Método de aplicación Google Forms
Método de muestreo Muestreo probabilístico 
Tamaño de la muestra 94

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Instrumento de medición 

El instrumento de medición para la obtención de datos que se empleará 
es el cuestionario utilizado por Esparza, et al. (2010), el cual ha sido em-
pleado y válido en el contexto mexicano. Por tanto, el instrumento está 
constituido por 8 planteamiento en 3 bloques, el bloque uno referente 
a características de la empresa está compuesto por 1 pregunta abierta, 
el bloque dos referentes a financiamiento está integrado por 2 plantea-
mientos con escala de Likert de cinco posiciones, donde 1 es poco uso 
y 5 a mucho uso; y finalmente el bloque tres de información contable y 
financiera por 5 planteamientos con escala de Likert de cinco posiciones, 
donde 1 es ninguna utilización y 5 a mucha utilización. Cabe destacar 
que este instrumento se aplicará de manera electrónica por medio de un 
formulario en Google Forms y estará dirigido directamente a los gerentes 
de las empresas, considerando las características estructurales de las pe-
queñas y medianas empresas y la carencia de bases de datos económicas 
en México.

Trabajo a futuro 

La presente investigación, pretende integrar los cuatro alcances que puede 
tener un estudio cuantitativo, es decir, de tipo exploratorio, descriptivo, 
correlacional y explicativo, por tanto, la primera fase considerada de tipo 
exploratoria, se construyó a partir de una exhaustiva revisión de la litera-
tura extraída de las principales bases de datos de revistas científicas que 
la Universidad Autónoma del Estado de México tiene en su biblioteca 
digital y algunas otras de libre consulta.

Posteriormente para tener un alcance descriptivo se detallarán y me-
dirán las variables dependientes que son financiamiento y utilización de 
información contable y financiera, e igualmente los indicadores de fi-
nanciación externa, aportaciones de capital, estado de situación finan-
ciera o balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, 
conciliación bancaria y análisis del punto de equilibrio en las pymes de 
la zona norte del Estado de México, esto para dar respuesta a la pregun-
ta de investigación, para tal efecto se pretende llevar a cabo un estudio 
correlacional, así se conoce la relación entre las variables y se predice el 
análisis de la gestión financiera en las pymes de la zona norte del Estado 
de México. Es así como, esta investigación va más allá del establecimiento 
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de relaciones entre conceptos y variables, por lo que después de analizar 
la información se realizará un estudio explicativo, es decir, se explicará la 
influencia que tiene cada variable independiente en las pymes de acuerdo 
con el estudio correlacional.

Conclusiones

Partiendo del objetivo general trazado para este trabajo, el cual es plantear las 
bases teóricas y metodológicas para el análisis de la gestión financiera en las 
pymes de la zona norte del Estado de México, se concluye lo siguiente.

Los argumentos teóricos y metodológicos aquí mostrados se conside-
ran puntuales y sólidos para dar inicio al análisis de la gestión financiera 
en las pymes de la zona norte del Estado de México, consideramos que 
esto ayudará a que este tipo de empresas formulen e implementen estra-
tegias, que les permitan poder asegurar la sostenibilidad financiera, sin 
importar si son de nueva creación, o ya se encuentran establecidas en el 
mercado, dichas estrategias podrán ser una fuente generadora de ingresos 
y empleos contribuyendo al desarrollo económico de la zona donde se 
establezcan. Por tanto, se estimó que un trabajo de esta magnitud puede 
llenar el vacío de conocimiento que existe sobre el análisis de la gestión 
financiera de las pymes de la zona norte del Estado de México, y asimis-
mo servir como base para futuros trabajos sobre el análisis de gestión 
financiera en las pequeñas y medianas empresas, a partir de indicadores 
de financiación externa, aportaciones de capital, estado de situación finan-
ciera o balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, 
conciliación bancaria y análisis del punto de equilibrio.
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Capítulo 2 
El desempeño financiero entre empresas 
familiares y no familiares mexicanas cotizadas 

José Luis Esparza Aguilar1

Argentina Soto Maciel2

Introducción

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2019), se estima que las grandes empresas constituyen el 0.2 % 
del total de unidades económicas del país, concentran la mayoría de los 
ingresos en un 47.8 % y generan más del 31.6 % de los empleos. De las 
empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 90 % 
son de propiedad familiar (KPMG, 2016).

Desde una perspectiva financiera, las empresas familiares han sido 
estudiadas por diversos investigadores en diferentes partes del mundo 
(McConaughy, Walker, Henderson y Mishra, 1998; Carney y Gedajlovic, 
2002; Anderson y Reeb, 2003; Astrachan y Shanker, 2003; Martínez, 
Stöhr y Quiroga, 2007; Allouche, Amann, Jaussaud y Kurashina, 2008; 
Lagos Cortés, Betancourt Ramírez y Gómez Betancourt, 2018; Watkins, 
2018). En estos estudios se ha demostrado teórica y empíricamente que 
existen divergencias relacionadas con el desempeño entre las empresas 
familiares y las no familiares. 

Las revisiones realizadas por Williams (2018) y González, Idrobo y 
Taborda (2019) donde analizan 338 y 61 trabajos sobre el desempeño de 
empresas familiares publicados en revistas revisadas por pares respectiva-
mente, corroboran lo anterior. El desempeño financiero es una línea de 
investigación muy relevante dentro de las empresas familiares, debido a 
que estas empresas persiguen objetivos importantes como el cuidar los 
intereses que la familia mantiene en la empresa, originando una siner-
gia importante para su desarrollo competitivo y continuidad generacional 

1  Profesor Investigador, Universidad de Quintana Roo, DCPE. Email: jlesparza@
uqroo.edu.mx 
2 Profesora Investigadora, Universidad Anáhuac, Facultad de Economía y Negocios. 
Email: argentina.soto@anahuac.mx 
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(Donckels y Frohlich, 1991; Carney y Gedalovic, 2002; Anderson y Reeb, 
2003).

La mayoría de la literatura proviene de economías desarrolladas, como 
Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Canadá, Japón o Tai-
wán (Amit y Villalonga, 2014). En consecuencia, las conclusiones no se 
pueden generalizar o comparar con otros países. Los trabajos se desa-
rrollan en diferentes culturas, tipos de empresa, actividades económicas, 
indicadores de desempeño y tipos de análisis. Por ejemplo, los estudios 
en economías emergentes, donde prevalece la inestabilidad y los vacíos 
institucionales (Gedajlovic, Carney, Chrisman y Kellermanns (2012), son 
ausente y se carece de conocimiento al respecto (Barontini y Caprio, 2006; 
Driffield et al., 2007; Wiriyakitjar, 2010).

El presente trabajo se enmarca en la teoría de agencia, que desde su 
enfoque sugiere que las empresas familiares sufren menores costos de 
agencia debido a que la propiedad y la gestión están en poder de la familia 
(Jensen y Meckling, 1976; Fama, 1980; Fama y Jensen, 1983), lo que 
implica un mejor desempeño y asegurar la permanencia en el mercado de 
la empresa para la sucesión generacional. 

Merece la pena mencionar que, en México debido a que se considera 
un país con economía emergente, existen pocos estudios empíricos rela-
cionados con diferencias del desempeño financiero entre las empresas fa-
miliares y no familiares cotizadas. Con base en lo anterior, se ha planteado 
la siguiente pregunta de investigación: ¿existen diferencias significativas 
entre el desempeño financiero corporativo de las empresas familiares y no 
familiares cotizadas mexicanas?

El objetivo de este estudio consiste en analizar las principales diferen-
cias en el desempeño financiero de las empresas familiares y no familiares 
cotizadas mexicanas, tomando en consideración indicadores financieros, 
tales como ROA, ROE, Market-to-book y Q de Tobin. Para esto, se ha 
realizado un estudio empírico de corte transversal con una muestra de 
110 empresas que cotizaron en el mercado de capitales (acciones) durante 
2018, integradas por 64 empresas familiares y 46 no familiares.

Esta investigación se ha organizado como sigue: primero, se presen-
ta el marco teórico que argumenta este trabajo. En seguida, se describe 
la metodología de la investigación. Posteriormente, se proporcionan los 
resultados del análisis y finalmente, se presentan las principales conclu-
siones, aunando las limitaciones, implicaciones y futuras líneas de inves-
tigación.
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Marco teórico

Teoría de agencia y empresa familiar

La teoría de la agencia representa un marco teórico capaz de analizar el 
comportamiento, las relaciones y el conflicto que surge por la forma en 
que se asignan los recursos financieros entre distintas partes interesadas de 
una empresa, es decir, los accionistas, los acreedores y los administrado-
res (Jensen y Meckling, 1976). En las empresas familiares, los conflictos 
también pueden surgir por la forma de asignar el control y los beneficios 
privados específicos (Hart, 1995). Particularmente, trata sobre los factores 
subyacentes de conflicto, que surgen cuando una de las partes interesadas 
(el principal) delega la gestión de sus intereses, generalmente financieros, 
a otros actores (el agente) de la firma (Jensen y Meckling, 1976). 

Desde este enfoque, los directivos externos a la familia tienen objeti-
vos personales muy diferentes, ya que estos actúan de forma oportunista 
buscando satisfacer sus propios intereses, respecto a los que persiguen los 
propietarios de la empresa, de tal manera que a los directivos externos les 
interesa más el crecimiento que la rentabilidad (Fama, 1980; Howorth, 
Westhead y Wright, 2004; Maury, 2006). En este tenor, la naturaleza 
familiar de la empresa disminuye el problema de agencia entre el princi-
pal-agente (Fama y Jensen, 1983). En las empresas familiares la gestión 
debería ser más eficiente cuando existe relación laboral entre propieta-
rios y directivos, de lo contrario habría problemas en el comportamiento 
oportunista del agente externo respecto al propietario y los costos que 
implica su supervisión (Cabrera-Suárez, De Saá-Pérez y García-Almeida, 
2001).

La empresa familiar ha sido el principal motor de las economías en 
diversos países porque contribuyen en gran medida al producto interno 
bruto y en la generación de empleo (Anderson y Reeb, 2003; Astra-
chan y Shanker, 2003; IFERA, 2003; Lagos, Betancourt y Gómez, 2018; 
KPMG, 2016). La importancia de estas empresas se puede observar con 
cifras similares en diferentes contextos geográficos como, por ejemplo, 
de acuerdo con información de la Family Business Network en su informe 
Family Business International Monitor, en Europa las empresas familiares 
representan del total de empresas, el 91 % en Finlandia, 85 % en España, 
83 % en Francia, 79 % en Alemania y Suecia, 73 % en Italia, 65 % en 
Reino Unido y 61 % en Holanda (FBN, 2008). En Estados Unidos las 
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empresas familiares representan el 60 % (Astrachan y Shanker, 2003). En 
Latinoamérica representan, de acuerdo con Tàpies (2011), en Argentina 
el 65 %, en Brasil el 90 %, en Chile el 75 % y, en Colombia el 46 % 
(Lagos Cortés, Betancourt Ramírez y Gómez Betancourt, 2018). En Mé-
xico, representan el 83 % (San Martín y Duran, 2017) y, específicamente 
en las empresas que cotizan en la BMV, más del 90 % tienen una notable 
representación familiar en el capital y en el control (KPMG, 2016).

Esta información ha mostrado la importancia que tienen estas empre-
sas para las economías de los países, sin embargo, este tipo de empresas 
han sido estudiadas desde diversos tópicos, originando que exista diver-
gencias en sus comportamientos. Esto lo confirman varios autores que 
definen a la empresa familiar (Villalonga y Amit, 2006; Miller, Le, Lester 
y Cannella, 2007), en donde la propiedad y el control de la empresa están 
en poder de la familia y la mayoría de los puestos de dirección son ocupa-
dos por los familiares y existe continuidad generacional (Sharma, Chris-
man y Chua, 1997; Westhead y Cowling, 1997; Cromie, Dunn, Sproull 
y Chalmers, 2001; Chua, Chrisman y Sharma, 2003; Chua, Chrisman y 
Chang, 2004).

Esta divergencia de estudios implicaba que no hubiera un consenso de 
definición aprobado entre los investigadores e instituciones sobre la em-
presa familiar, a raíz de esto, fue aprobada una definición desde 2008 por 
el Grupo Europeo de Empresas Familiares (GEEF) y la Family Business 
Network (FBN). No obstante, los diversos estudios sobre empresa fami-
liar en diversos países continúan definiendo este concepto sin que haya 
llegado a ser algo definitivo y aceptado internacionalmente. 

Lo anterior, es confirmado por Molina, Botero y Montoya (2016), los 
cuales realizaron una búsqueda exhaustiva de estudios relacionados con la 
dinámica de la empresa familiar, a partir de diversas fuentes de consulta. 
Los resultados les permitieron concluir que el principal obstáculo para la 
investigación en empresas familiares es la propia definición de empresa 
familiar, y sugieren que esto podría solucionarse con una clara descrip-
ción y acuerdo internacional de los criterios utilizados para una adecuada 
definición.

El desempeño financiero y la empresa familiar

El desempeño financiero en las empresas es más fácil de medir, ya que 
es comúnmente evaluado mediante el uso de indicadores monetarios y 
económicos, como la rentabilidad y el crecimiento. A pesar de que se han 
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encontrado ventajas para usar algunas medidas de desempeño financiero, 
muchas de los investigadores han utilizado de manera constante exclusi-
vamente indicadores financieros para medir el desempeño de la empresa. 
Lo anterior puede deberse a que esas medidas crean una base sólida para 
obtener buenos resultados sobre el desempeño financiero y el éxito em-
presarial, ya que se enfoca en generar beneficios y medir el crecimiento 
de la empresa. 

El desempeño financiero de las empresas familiares ha sido estudia-
do por diversos investigadores en varios países (McConaughy, Walker, 
Henderson y Mishra, 1998; Carney y Gedajlovic, 2002; Anderson y Reeb, 
2003; Martínez, Stöhr y Quiroga, 2007; Allouche, Amann, Jaussaud y 
Kurashina, 2008; Watkins, 2018). 

Por lo anterior, es de gran relevancia para esta investigación mencio-
nar el trabajo de Williams (2018), así como el de González, Idrobo y Ta-
borda (2019), donde analizan respectivamente 338 y 61 manuscritos que 
exploran el impacto del desempeño financiero en las empresas familiares. 
Los trabajos reúnen investigaciones que exploran diferentes variables de 
desempeño financiero (ROA, ROE y Q de Tobin), comprenden diversas 
definiciones de empresa familiar, así como varios métodos de estimación. 
Sin embargo, los resultados muestran una relación positiva entre las em-
presas familiares y el desempeño financiero.

En estos trabajos estudiados se utilizan alguna de las siguientes me-
didas financieras: ROI (Return on Investment o Rendimiento sobre la 
Inversión), ROE (Return on Equity o Rentabilidad Financiera), Q de To-
bin (Rendimiento de Mercado), ROA (Return on Assets o Rendimiento 
Operativo), crecimiento de ventas o ventas, crecimiento de ganancias o 
ganancias y ROS (Returns on Sales o Rendimiento sobre Ventas). Sola-
mente en una pequeña proporción de ellos, las medidas financieras son 
multidimensionales. En esta perspectiva, Amit y Villalonga (2014) reco-
nocen el uso frecuente del ROA y los indicadores Q de Tobin de manera 
individual o multidimensional. También destacan que el ROE, ROIC 
(Return on Invested Capital o Rendimiento del Capital Invertido) y ROI 
son utilizados con una menor frecuencia.

Lo anterior es consistente con otros estudios empíricos que encuen-
tran el mismo efecto positivo bajo diferentes condiciones (McConau-
ghy, Matthews y Fialko, 2001; Anderson y Reeb, 2003; Kotey, 2005; 
Laitinen, 2008; Watkins, 2018). En este sentido, McConaughy, Walker, 
Henderson y Mishra (1998) atribuyeron un mayor desempeño financiero 
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en cuanto a la rentabilidad operativa y el rendimiento de mercado en las 
empresas familiares debido al incentivo de la familia para maximizar el 
valor de la empresa y su interés en la propiedad.

Ante la divergencia geográfica, los trabajos muestran la misma tenden-
cia, sin embargo, en la mayoría de los casos se tratan de economías desa-
rrolladas. Para Anderson y Reeb (2003) estudiando empresas norteameri-
canas cotizando en el índice S&P 500, reportaron un mayor desempeño 
financiero en empresas de propiedad familiar que en las no familiares. 
En Japón, Allouche, Amann, Jaussaud y Kurashina (2008) y, Martínez, 
Stöhr y Quiroga (2007) en Chile, encontraron en sus respectivos estudios 
un efecto positivo entre la empresa familiar y el desempeño financiero 
medido mediante indicadores ROA, ROE y Q de Tobin. En Hong Kong, 
Carney y Gedajlovic (2002) en un estudio realizado con empresas fami-
liares y no familiares, encontraron que las empresas familiares son más 
eficientes en el uso de recursos y más rentables que su contraparte, las no 
familiares. En México, Watkins (2018), en un estudio con 89 empresas 
familiares y no familiares que cotizaron en la BMV de 2002-2012, analizó 
el impacto que tiene la propiedad familiar en el desempeño corporativo 
y encontró que las empresas familiares tienen un mejor desempeño en 
cuanto a rentabilidad que las no familiares.

Otros autores como Maury (2006) y Lee (2006) encontraron un efec-
to positivo al examinar la propiedad familiar con diferentes indicadores 
como la rentabilidad, el empleo y las tasas de crecimiento de los ingresos. 
Oswald y Jahera (1991) y Harvey (1999) concluyeron que las empresas 
familiares muestran mayor interés en la propiedad y eso motiva a los 
miembros de la familia a tomar mejores decisiones financieras, también 
utilizan con mayor eficiencia los recursos, obteniendo mayores indicado-
res de rentabilidad que las empresas no familiares.

Con base en la revisión de la literatura previa que sustenta un mayor 
desempeño financiero en empresas familiares que en las no familiares, se 
proponen las siguientes hipótesis para el contexto mexicano:

H1: Las empresas familiares tienen un mayor desempeño financiero me-
dido a través del indicador ROA que las no familiares.

H2: Las empresas familiares tienen un mayor desempeño financiero me-
dido a través del indicador ROE que las no familiares.

H3: Las empresas familiares tienen un mayor desempeño financiero me-
dido a través del indicador Market-to-book que las no familiares.
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H4: Las empresas familiares tienen un mayor desempeño financiero me-
dido a través del indicador Q de Tobin que las no familiares.

Metodología

Selección de la muestra

El presente trabajo de investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, 
realizado mediante un estudio de corte transversal con una muestra de 
110 empresas familiares y no familiares que cotizaron en el mercado de 
capitales (acciones) de la BMV durante el año 2018. La fuente de datos 
utilizada para extraer la información financiera de las empresas fue Eco-
nomatica. Las entidades financieras y aquellas “sin fin de lucro” fueron 
excluidas por las características particulares de su información contable, 
así como las que dejaron de cotizar durante el periodo. 

A la empresa familiar se le ha considerado cuando más del 50 % del 
capital accionario es propiedad de la familia o grupo familiar, los puestos 
gerenciales o de dirección son ocupados al menos por un representante 
de esa familia y existe continuidad para futuras generaciones. Las 110 em-
presas (de las cuales 64 son familiares y 46 no familiares) que componen 
la muestra final se presenta en la siguiente tabla 2.1.

Tabla 2.1 Muestra utilizada por sector económico 
y tipo de empresa

Sector Empresa familiar Empresa No familiar Total
Industrial 13 5 18
Materiales 17 10 27
Productos de consumo 
frecuente

16 14 30

Salud 3 - 3
Servicios de telecomuni-
caciones

6 13 19

Servicios y bienes de 
consumo no básico

9 4 13

Total 64 46 110

Fuente: elaboración propia con base en información de la página electrónica de la BMV.
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Variables

Variable dependiente

Empresa familiar. Se ha definido esta variable considerando diversos estu-
dios que establecen algunas definiciones de empresa familiar (Villalonga 
y Amit, 2006; Miller, Le Lester y Cannella, 2007), en donde la propiedad 
y el control de la empresa se encuentran en poder de la familia y los prin-
cipales puestos de dirección son ocupados por algunos de sus miembros 
(Cromie, Dunn, Sproull y Chalmers, 2001; Chua, Chrisman y Sharma, 
2003; Chua, Chrisman y Chang, 2004; Soto, 2013). Por lo anterior, se 
ha construido una variable binaria que tiene valor 1 cuando la empresa es 
familiar y valor 0 en el caso contrario.

Variables independientes

Rentabilidad económica (ROA). Mide la eficacia de la empresa en la uti-
lización de los recursos de capital, sin diferenciar entre recursos propios 
y ajenos. Se define dividiendo la utilidad de la empresa antes de gastos 
financieros e impuestos entre el activo total neto. Este indicador relaciona 
el beneficio que obtiene la empresa con la inversión, independientemente 
de su estructura financiera. Esta variable ha sido utilizada por otros auto-
res (Anderson y Reeb, 2003; Villalonga y Amit, 2006; Martínez, Stöhr y 
Quiroga, 2007; López y Sánchez, 2007).

Rentabilidad financiera (ROE). Representa el rendimiento del capi-
tal invertido por los accionistas. En resumen, mide la rentabilidad neta 
obtenida por la empresa sobre su capital invertido. Esta variable ha sido 
utilizada en diversos estudios (Anderson y Reeb, 2003; Martínez, Stöhr 
y Quiroga, 2007).

Market-to-book. Esta variable se compone de la capitalización bursátil 
de la empresa entre el valor del capital neto en libros. Esta medida ha sido 
utilizada en otros estudios (Rehman y Shah, 2013; Pucheta-Martínez, 
2015).

Q de Tobin. Representa el valor de mercado de la empresa dividido 
entre el valor de reposición de los activos de la empresa. Esta variable ha 
sido utilizada por diversos autores (Anderson y Reeb, 2003; Villalonga y 
Amit, 2006; Martínez, Stöhr y Quiroga, 2007).
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Resultados

El presente trabajo se enfocó en realizar el análisis de los datos y la ob-
tención de resultados mediante pruebas estadísticas no paramétricas y con 
el apoyo del programa SPSS. Según Hair, Anderson, Tatham y Black 
(2010), estas pruebas han demostrado ser muy eficientes para el análisis 
con muestras pequeñas y generalmente son aplicadas con mayor frecuen-
cia en datos categóricos y ordinales, debido a que no son tan exigentes 
en los supuestos sobre la distribución normal. Por esto, y debido a que la 
variable “empresa familiar” es binaria y las variables de desempeño finan-
ciero son de tipo ordinal, la prueba adecuada a utilizar es la de diferencias 
de medias, aunque previamente se comprobó que estas variables siguieran 
una distribución normal. Para esto se ha realizado la prueba de Kolmogo-
rov-Smirnov (Tabla 2.2).

Tabla 2.2 Prueba de Kolmogorov-Smirnov

Desempeño 
financiero

Z de Kolmogorov- 
Smirnov

Significación asintótica 
bilateral

ROA 1.490 0.024
ROE 1,729 0.005
Market-to-book 1.627 0.043
Q de Tobin 1.385 0.010
Fuente: elaboración propia.

Con los resultados obtenidos en la tabla 2, la prueba de Kolmogo-
rov-Smirnov permite rechazar la hipótesis nula (nivel de significancia de 
p<0.05) de que las variables de desempeño financiero siguen una distri-
bución normal. Por lo tanto, resulta poco adecuado aplicar la prueba de 
diferencias de medias y, por consiguiente, se procedió con una prueba 
que no exigiera el supuesto de normalidad de los datos. En este sentido, 
se ha utilizado la prueba U de Mann-Whitney que es la más utilizada 
para contrastar asociaciones entre variables ordinales y no exige el su-
puesto de normalidad sobre sus correspondientes funciones de distri-
bución (Tabla 2.3).
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Tabla 2.3 Prueba de U Mann-Whitney

Desempeño financiero U de Mann-Whitney Significación asintótica 
bilateral

ROA 1043.000 0.009
ROE 1106.000 0.027
Market-to-book 993.500 0.004
Q de Tobin 1060.500 0.013
Nota: variable de agrupación Empresa familiar (1) y no familiar (0).
Fuente: elaboración propia.

La prueba de U Mann-Whitney corrobora la asociación entre variables 
a un nivel significativo (p<0.05) e indica que el desempeño financiero 
corporativo medido a través de los cuatro indicadores estudiados, son fac-
tores que influyen de manera importante en la empresa familiar. Sin em-
bargo, esta prueba no proporciona información en saber si las empresas 
que tienen menor o mayor desempeño financiero son las familiares o no 
familiares. Por consiguiente, para saber este sentido se han efectuado las 
siguientes pruebas estadísticas que son utilizadas con variables ordinales, 
el coeficiente Tau-c de Kendall y la correlación de Spearman (Tabla 2.4).

Tabla 2.4 Índices Tau-c de Kendall y Spearman

Desempeño 
financiero

Tau-c de 
Kendall

Significación 
aproximada

Correlación 
de Spear-

man
Significación 
aproximada

ROA .284 0.009 .249 0.009
ROE .242 0.029 .212 0.026
Market-to-book .316 0.002 .278 0.003
Q de Tobin .272 0.011 .239 0.012
Fuente: elaboración propia.

Tal y como lo muestra la tabla 2.4, es importante mencionar que los ín-
dices de Kendall y Spearman arrojaron datos positivos y estadísticamente 
significativos a un nivel de confianza total (p<0.05). Lo anterior permite 
aceptar las hipótesis H1, H2, H3 y H4 las cuales establecen que las empre-
sas familiares son las que tienen un mayor desempeño financiero medido 
a través del ROA, ROE, Market-to-book y Q de Tobin, respectivamen-
te, en comparación con las empresas no familiares. Estos resultados son 
consistentes con diversos estudios que han demostrado que las empresas 
familiares tienen un mayor desempeño financiero que las no familiares 
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(McConaughy, Matthews y Fialko, 2001; Anderson y Reeb, 2003; Kotey, 
2005; Maury, 2006; Lee, 2006; Laitinen, 2008; Watkins, 2018).

Conclusiones

El estudio de la empresa familiar en diversos países continúa siendo de 
gran interés y preocupación, dada su importante representatividad en las 
economías nacionales. La revisión de literatura permitió reconocer la per-
tinencia de comparar en los estudios a las empresas familiares de las no 
familiares. También destacó la existencia de trabajos realizados en econo-
mías desarrolladas contrariamente a aquellas en desarrollo. En México, es 
un área de investigación reciente, que aún se encuentra en desarrollo y 
está creciendo gracias a los trabajos de diversos investigadores (San Mar-
tín y Durán, 2016; Watkins, 2018; Esparza y Soto, 2019) por mencionar 
algunos de ellos recientes. Y puso en evidencia la dificultad de realizar 
generalizaciones o comparaciones, principalmente por la diversidad de 
indicadores movilizados para medir el desempeño, pero también por la 
diferencia en el tamaño de las empresas o sus actividades económicas.

Por ello, el presente trabajo evidencia las principales diferencias sobre 
el desempeño financiero corporativo entre las empresas familiares y no fa-
miliares que cotizaron en el mercado mexicano de capitales en 2018. Para 
ello, se establecieron las respectivas hipótesis de investigación, mismas 
que han sido comprobadas a través de la evidencia empírica que se obtuvo 
de diversos estudios relacionados con estas empresas y por medio de las 
pruebas estadísticas no paramétricas realizadas.

Es importante considerar que los indicadores contables como la renta-
bilidad económica (ROA) y la rentabilidad financiera (ROE), son utiliza-
dos para conocer el valor de las empresas en el corto plazo, mientras que 
las variables de mercado como el Market-to-book (MTB) y la Q de Tobin, 
representan el valor de la empresa a futuro o a más largo plazo. Por lo 
tanto, la combinación de los cuatro indicadores utilizados en este trabajo, 
pueden considerarse muy buena aproximación de desempeño financiero 
en la empresa familiar.

Los resultados obtenidos muestran que existe evidencia estadística-
mente significativa para confirmar que el desempeño de las empresas fa-
miliares medido a través de los indicadores ROA, ROE, Market-to-book 
y Q de Tobin, es mayor que en las empresas no familiares, tal y como lo 
han corroborado diversos autores (McConaughy, Walker, Henderson y 
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Mishra, 1998; Anderson y Reeb, 2003; Allouche, Amann, Jaussaud y 
Kurashina, 2008; Martínez, Stöhr y Quiroga, 2007; Carney y Gedajlovic, 
2002; Watkins, 2018).

El trabajo muestra originalidad al considerar a una economía emer-
gente y al probar simultáneamente diferentes indicadores para medir el 
desempeño financiero entre las empresas familiares y no familiares.

Dentro de las limitaciones, se encuentra el estudio empírico realizado 
a una muestra de empresas que cotizaron en el mercado de capitales (ac-
ciones) específicamente en un periodo determinado, sin considerar otras 
empresas que por sus características contables y financieras se apegan a 
otras normas de información. En consecuencia, se propone como futura 
línea de investigación, realizar estudios con datos de panel para analizar el 
comportamiento de las variables financieras en un tiempo determinado, 
así como estudios con modelos de ecuaciones estructurales para determi-
nar relaciones causales entre las variables.

Finalmente, este estudio contribuye con la literatura relacionada con 
el desempeño corporativo financiero de las empresas familiares cotizadas, 
en un mercado tan competitivo y en un país con una economía emergen-
te. A las empresas familiares, para que establezcan mejores estrategias fi-
nancieras y continúen generando utilidades para sus futuras generaciones. 
A la BMV, para que impulse con mayor fuerza la continuidad de estas 
empresas que se han desempeñado sanamente dentro del mercado accio-
nario. A los profesionales, para acompañar a los responsables y familias 
empresarias en la profesionalización de las empresas familiares para que 
sean capaces de mejorar su desempeño. A las universidades, para que se 
dote de bases de datos a investigadores y estudiantes, a fin de que puedan 
realizar investigación en estos temas tan relevantes y actuales.
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El café de especialidad, alternativa 
de productividad en México
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Ildefonso Víctor Muñoz Rosas3

Introducción

El café es uno de los productos más comercializados en el mundo, tan solo 
en México y Centroamérica se tuvo una producción de 20.7 millones de 
sacos para el ciclo 2019/20 de acuerdo con el informe anual (International 
Coffee Organization, 2020), sin tomar en cuenta a países como Brasil y 
Colombia y que es todavía un 4.6% más bajo que el ciclo anterior. 

Estos datos proporcionan una idea de la dimensión potencial que tie-
ne México para con el mercado internacional de café y más aún, tras la 
liberalización del sector de café tanto a nivel nacional como internacional 
en las últimas décadas en el comercio dentro de las Cadenas Globales de 
Valor o GVC por sus siglas en inglés, en la cual se ha visto un aumento 
considerable.

 Aunado a esta situación y la necesidad de los productores de agregar 
valor y reducir el riesgo de caídas de precio generalizadas, la cadena del 
café se asocia cada vez más con la especialización y operaciones de alta 
eficiencia, así como duraderas y más estrechas relaciones entre los actores 
involucrados, además del nuevo papel de las empresas líderes en la Cadena 
de Valor de Café o C-GVC por sus siglas en inglés, y su proximidad en las 
relaciones con los proveedores han cambiado la gobernanza y el equilibrio 
de potencia en el sector de las tarifas y precios del café, abriendo nuevas 
oportunidades para que estos productores se actualicen, tengan acceso al 
mercado global, y adquieran conocimiento y tecnología para mejorar la 
calidad, sostenibilidad y rentabilidad de su producto. 

1 Profesor-Investigador, Universidad Veracruzana. Email: luciosp2005@hotmail.com
2 Profesor-Investigador, Universidad Veracruzana. Email: ecaballero@uv.mx
3 Profesor-Investigador, Universidad Veracruzana. Email: ivmunozr@hotmail.com
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Es gracias a este entorno económico y social que el café de especialidad, 
orgánico, o diferenciado surge como una alternativa del mejoramiento y 
aprovechamiento del cultivo de café provocándose no solo el incremento 
en la producción, sino en la productividad en México. Esta investigación 
tiene como objetivo contribuir al beneficio de todos los agentes involu-
crados en la cadena productiva del café que en la actualidad presenta una 
gran cantidad de barreras para su desarrollo, de tal manera que abordando 
producción y consumo del café en México, se puede determinar el punto 
de partida para una alternativa de producto de valor agregado como lo es 
el café mexicano de especialidad.

De igual forma, es de vital importancia conocer las nuevas tendencias 
de producción y demandas del mercado, por tanto, al no contar con la in-
formación necesaria para la puesta en marcha de proyectos de crecimiento 
y/o emprendimiento, el mercado se continuará estancando, desaprove-
chando el potencial del país para la producción de café para el mundo. 

El café es el producto orgánico de mayor importancia en México, con 
una productividad de 860 mis toneladas de grano, ocupando el 11vo lugar 
de producción de café orgánico en el mundo, (Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, 2020).

Ahora bien, en la actualidad y de acuerdo con (E. Figueroa, 2016, pág. 
34), “los mayores productores de café del mundo se están convirtiendo en 
sus principales consumidores”, sugiriendo entonces que a medida que los 
ingresos aumentan, los consumidores y “las exigencias por productos de 
mayor calidad van reconfigurando los patrones del comercio global del 
café”.

Marco teórico

Detrás del café de especialidad hay muchas historias, muchos orígenes 
y muchas incursiones en su producción y distribución, sin embargo, el 
origen al término “café especial” de acuerdo con (SCA News, 2018), se 
acuñe a la noruega Erna Knutsen, quien lo instituyo por primera vez en 
la historia, era conocida en todo el mundo como la madrina del café de 
especialidad. Fue la primera en poner nombre al movimiento, acuñando 
el término «café de especialidad», y abogando incansablemente por los va-
lores de la calidad, identidad y distinción del café. comenzó su trayectoria 
profesional en el café como secretaria en una empresa comercial cafetera, 
donde quedó fascinada por los «cafés especiales» que se comercializaban 
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aparte de los «cafés de consumo», más comerciales; llegando a establecer 
su propia base de clientes, fundando su propia empresa comercial cafetera, 
Knutsen Coffees, Ltd. 

En un artículo de la revista (Fórum Cultural del Café, 2018) se narra 
cómo para los años 60’s, el consumo de café instantáneo y comercial era 
una costumbre para el mercado americano principalmente. La historia 
de cómo Erna logró popularizar el café de especialidad fue su logro más 
grande, ya que si bien estos cafés o «lotes rotos» como los llamaban ya 
existían y se caracterizaban por ser cantidades menores a un contenedor 
(medida industrial) que tenían sabores diferentes y muy característicos, las 
empresas tostadoras no lo compraban al ser difícil de homogeneizar con 
el resto del café. 

Con el paso del tiempo aquellos tostadores empezaron a identificarse 
mucho con los granos de Knutsen, puesto que poseían características úni-
cas y eran muy bien recibidas por sus clientes. El negocio fue creciendo y 
Knutsen nombró aquellos lotes como “café especial” o café de especiali-
dad (Fórum Cultural del Café, 2018).

Con el paso del tiempo, el café de especialidad ha evolucionado y per-
feccionado cada vez más. En 1982 se crea la Specialty Coffee Association 
of America (SCAA), o Asociación Americana de Café de Especialidad 
con el objetivo de discutir y establecer estándares dentro del comercio in-
ternacional del café de especialidad. (Specialty Coffee Association, 2017).

De esta manera se comienza a institucionalizar y conceptualizar cada 
vez más lo que significa el café de especialidad, partiendo siempre de una 
estructura que sentará las bases de lo que sería dicho café, para entonces 
perfeccionarlo y/o sofisticar la cadena productiva de café. 

Su evolución

A medida que la industria del café de especialidad evolucionó, también 
lo hizo el significado comúnmente entendido de café especial. Desde una 
perspectiva técnica, el café de especialidad ha llegado a denotar un grado 
específico de café que cumple con ciertos criterios como se describe en 
los estándares de café verde de la Asociación de Cafés Especiales (SCA). 

De acuerdo con (Turer, 2021) en el contexto minorista o de tostado, 
el término ha adquirido otro significado. Estos criterios están abiertos a 
la interpretación y carecen de una definición ampliamente aceptada, por 
lo que pueden ser poco claros tanto para los consumidores como para los 
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profesionales de la industria. Sin embargo, si bien puede haber expectati-
vas o incluso parámetros predeterminados dentro de nuestra industria, el 
concepto de especialidad ha seguido evolucionando. 

Así entonces, el principal atributo del café de especialidad es su cali-
dad, y la calidad del café verde de acuerdo con (Turer, 2021) “tiene una 
historia dinámica y complicada”. Antes de finales de la década de 1990, 
cada país productor estableció sus propias normas y creó su propia termi-
nología. A principios de la década de 2000, la Specialty Coffee Associa-
tion of America (SCAA), que en su mayoría estaba compuesta por tosta-
dores de café artesanal con sede en los Estados Unidos en ese momento, 
había desarrollado estándares técnicos para la medición e identificación de 
café de calidad especial.

La SCAA, ahora la SCA, y el Instituto de Calidad del Café (CQI) 
abordaron una creciente necesidad de estándares y protocolos en una in-
dustria del café en expansión. Al establecer un conjunto común de térmi-
nos y definiciones, los empacadores, tanto en el lado productor como en 
el consumidor de la industria, pudieron referirse a los métodos prescritos 
de evaluación del café verde con el fin de identificar su calificación de 
calidad. Las clases educativas especializadas y un programa de certifica-
ción profesional de varios niveles fueron conceptualizados y establecidos 
durante este tiempo, abordando la capacitación para la evaluación del café 
y la identificación de la calidad. 

Ahora bien, para evaluar e identificar la calidad del café, la SCA, así 
como los países productores y las bolsas de productos básicos, todos tie-
nen métodos de prueba y protocolos a seguir para medir el café verde 
según sus propios requisitos individuales. Estos fueron métodos prescri-
tos para asegurar la consistencia en la evaluación y la determinación de la 
calidad, sin embargo, cada uno era (y sigue siendo) diferente.

Los compradores de café necesitan entender muchas escalas diferentes 
y términos específicos del origen. Para evitar confusiones, el requisito 
de calidad debe ser parte de la negociación de compra e incluirse en el 
contrato de café verde. La inclusión de las escalas que se utilizarán para 
la determinación de la calidad proporciona claridad al productor para las 
expectativas del comprador y cómo se juzgará el café.

En un artículo de Ric Rhinehart para la SCAA en junio de 2009, se 
propone dos términos para entender el papel que juegan todos los impli-
cados en la cadena de producción y elaboración del café: potencial y con-
servación. Definiendo el potencial como “aquello que esconde cada grano 
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de café como promesa de una deliciosa experiencia gustativa”. (Specialty 
Coffee Association, 2017).

El segundo término, refiere a la conservación desde el punto de vista 
de todos aquellos actores que no están directamente involucrados en la 
manipulación del café, y que implica recogerlo en su momento adecuado, 
almacenarlo y trasportarlo con cuidado de que esto no perjudique el café, 
hasta el empaquetado y molienda. (Specialty Coffee Association, 2017).

Con estos dos puntos se puede percibir el concepto de café de es-
pecialidad como aquel café con el potencial de generar una experiencia 
degustativa muy característica y por tanto especial, Por tanto, cuando se 
habla de café de especialidad, no se está hablando de un café en particular, 
sino más bien de toda la cadena de valor involucrada en el proceso de tal 
manera si uno de los elementos falla, no importando si se haya sembrado 
de manera excelente y con los cuidados necesarios, todo el proceso será 
en vano. El café de especialidad involucra el trabajo y esfuerzo de una 
cadena productiva muy sencilla, pero a su vez muy compleja y de mucha 
responsabilidad en cada uno de sus procesos puede ser un acierto o un 
fracaso rotundo. 

En un primer momento un café destinado a ser café de especialidad 
estudia la geografía del lugar. De acuerdo con Steven Macatonia, cofun-
dador de «Union Hand-Roasted» en una entrevista para (foodism, 2018, 
p.1), la geografía del lugar juega un papel decisivo para la producción de 
un café.

Conocer la variedad de café que se va a sembrar, es el punto de partida 
para la producción de un buen café, ya que con base a ello se determinará 
si es un café que requiere mayor o menor altitud, el clima adecuado y el 
tipo de suelo que debe existir. (foodism, 2018, p.2). Los cafés de espe-
cialidad tienden explotar en gran medida los beneficios de la geografía 
en donde se encuentran, por ejemplo, de acuerdo con (Ossenblok, 2018, 
p.32) los cafés cultivados a mayores altitudes se caracterizan por sabores 
cítricos con mayores niveles de acidez, por otro lado, a menores altitudes 
son característicos los sabores a frutos secos con menor acidez. 

De acuerdo con (Ossenblok, 2018, p.37) comenta que cada origen se 
caracteriza por un tipo de suelo, una altura y una cantidad de sol y lluvia 
al año. Esto determina en parte el método cosechado, procesado y alma-
cenaje que hay que usar. Todo esto va a definir la calidad del sabor del café 
y la complejidad de los diferentes aromas que este puede tener. 
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De acuerdo con (PerfectDailyGrind, 2017, p.1), la maceración carbó-
nica utiliza el tipo de fermentación que se usa para el vino, en donde se 
introduce la cereza del café en tanques de acero inoxidable, para después 
ser presurizados e inyectar dióxido de carbono con el objetivo de aislar 
el café del oxígeno y producir la fermentación esperada. Dicho proceso, 
señala Sasa Sestic (PerfectDailyGrind, 2017, p.2) impacta en la taza de 
café resultando en un “cuerpo más suave, una acidez compleja y un perfil 
de sabor más refinado”.

De acuerdo con (The Specialty Coffee Company, 2021) en los Esta-
dos Unidos, el café especial se ha extendido por todo el país, ya que las 
compañías especializadas como Stumptown y Blue Bottle se vuelven tan 
conocidas como sus contrapartes más comerciales. El consumo diario de 
café especial en Estados Unidos ha aumentado del 9% en 1999 al 34% 
en 2014.

Mientras tanto, en el Reino Unido, un informe reciente de (Allegra 
World Coffee Portal’s, 2021) predice que el mercado de especialidad está 
programado para un crecimiento interanual del 13% superior al 10% 
previsto para el mercado en su conjunto. El resultado de la creciente 
popularidad de los cafés especiales se refleja en las cadenas de la calle 
principal, ya que Starbucks y Costa continúan introduciendo cafés de un 
solo origen edición limitada en marcado contraste con sus tostados muy 
oscuros o mezclas de alto contenido robusta.

El concepto de especialidad

Para determinar la calidad intrínseca del café, existen varias instituciones 
locales e internacionales, cada una con su sistema de cata y clasificación. 
La organización CQI, o Coffee Quality Institute es la más reconocida a 
nivel mundial dentro del sector de cafés de especialidad. 

De acuerdo con el estándar (Specialty Coffee Association, 2021), el 
café de grado especial se puede definir como que tiene cero defectos de 
categoría 1 y cinco o menos defectos de categoría 2 en una muestra de 350 
gramos. La puntuación de ahuecamiento requiere que el café esté libre 
de manchas y fallas; presente como uniforme, limpio y dulce; con una 
puntuación total de 80 o más utilizando el formulario de ahuecamiento 
SCA arábica. 

De acuerdo con (Ossenblok, 2018) catador y formador «Q Grader» 
en su libro “Al grano” enuncia que, para poder determinar la calidad del 
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café y poder clasificarlo los catadores con certificación «Q Grader» realizan 
calibraciones y exámenes exhaustivos. Dentro de los lineamientos de estos 
exámenes se encuentran tres áreas: análisis del café verde, análisis de café 
tostado, y análisis sensorial por medio de una cata.

Los cafés que superan con éxito este estricto control de calidad y 
obtiene más de 80 puntos sobre 100 reciben el nombre de «cafés de es-
pecialidad». Sin embargo, para obtener la certificación oficial «Q Coffee», 
estos cafés tienen que ser clasificados como tal por al menos 3 catadores 
«Q Grader» independientes. Así se garantiza que el lote es un verdadero 
café de especialidad, y se vende a precios más elevados en el mercado. 

Sin embargo, la Asociación de Café Verde (GCA) establece el crono-
grama de defectos utilizados por el Intercambio Inter Continental (ICE) 
para evaluar e identificar cafés para ser certificados para un contrato de 
Café “C”. El café certificado para el contrato de café “C” normalmente no 
alcanzará el estándar de ahuecamiento o clasificación para el café especial 
y comúnmente se llama “café de grado de intercambio”.

No todos los orígenes son aceptados. Los siguientes son orígenes lici-
tables para el contrato de Café “C” con una base de ocho imperfecciones 
completas, con un máximo permitido de 15 imperfecciones completas 
por debajo de la base para un total de 23 imperfecciones (defectos com-
pletos): Guatemala, El Salvador, México, Costa Rica, Nicaragua, Hondu-
ras, Kenia, Tanzania, Uganda, Papúa en Nueva Guinea, Perú, Venezuela, 
República Dominicana, Burundi, Ecuador, India, Ruanda, Brasil y Pa-
namá, para Colombia es un origen licitable para el contrato “C” de Café 
con una base de 13 imperfecciones completas y un máximo permisible 
de 10 imperfecciones completas por debajo de la base para un total de 23 
imperfecciones (defectos completos).

Ahora bien, de acuerdo con (Turer, 2021) basado en el entendimiento 
común del término “especialidad” en el siglo pasado antes de que los es-
tándares SCA fueran adoptados por la industria, solo el café verde que era 
SHB o Strictly High Grown (SHG) tenía la oportunidad de calificar para 
esta distinción informal de calidad de especialidad debido a su calidad de 
taza superior. Para obtener la designación “estrictamente”, los cafés nece-
sitaban una mayor calidad de la taza asociada con una mayor densidad y 
un desarrollo más lento a grandes altitudes. La medición de altitud real 
para obtener el título, y lo que se entendía como café especial, era un ob-
jetivo móvil de un país a otro y de un exportador a otro, y ciertamente de 
una cosecha a otra en función del perfil sensorial real del café.



54

El café de especialidad, alternativa de productividad en México

Para una comparación más a fondo, a continuación, se presentan las 
determinaciones de calidad para Brasil y Colombia. Otros países tienen 
diferentes escalas de clasificación que son únicas para ellos.

Brasil

Al igual que otros países productores, Brasil desarrolló sus propias nor-
mas y terminología para la evaluación e identificación de la calidad del 
café. Tradicionalmente, los brasileños buscan café limpio y dulce, con 
la ausencia de defectos de sabor, y por lo tanto se utiliza un tostado de 
ahuecamiento muy ligero. 

Colombia

Colombia recientemente pasó de un grado de especialidad designado y 
un grado comercial a simplemente un nivel de calidad mínimo para la 
calificación de Excelso requerida para la exportación, la calidad comercial 
era la calidad mínima permitida para recibir la designación Excelso, que 
significa café de calidad de exportación. 

De acuerdo con (Turer, 2021) las normas colombianas fueron revisa-
das recientemente. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colom-
bia (FNC), el estándar Excelso no es más de 24 defectos completos en 
una muestra de 500 gramos y 95 por ciento por encima de la pantalla 14. 
El término Excelso todavía denota calidad de exportación, y esta calidad 
mínima se requiere para que el café sea designado como “100 por ciento 
colombiano” y use el logotipo de Juan Valdez. El café que no cumple con 
el nuevo estándar para Excelso puede ser exportado por acuerdo entre el 
comprador y el vendedor de café verde y sólo puede ser identificado como 
“producto de Colombia”.

Así entonces, según (Turer, 2021) la proliferación de certificaciones pro-
fesionales, junto con los deseos individuales y de las empresas de establecer 
un punto de diferenciación, ha dado lugar a la comercialización y la publicidad 
enalteciendo las virtudes de su experiencia y la calidad del café. Sin embargo, 
debe haber una diferencia y una razón para las altas primas en la cadena de 
suministro y para las bebidas servidas en los lugares de venta al por menor.

Sobre la misma línea, (Ossenblok, Al Grano, 2018) establece que esto 
ha llevado a muchos a creer que “la designación de especialidad se esta-
blece solo en el sabor”, como resultado, algunos profesionales del café 
han cuestionado la puntuación mínima de ahuecamiento requerida para 
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alcanzar el estatus de especialidad y han propuesto aumentar los estánda-
res mínimos a una puntuación de ahuecamiento más alta como punto de 
diferenciación, o debido a un malentendido.

Aclarar la terminología ayuda a eliminar malentendidos y desinfor-
mación, proporcionando una oportunidad para aumentar el valor del 
producto a lo largo de la cadena de suministro de la finca a la taza, así 
también para delimitar los alcances y procesos que involucra el café de 
especialidad. 

El proceso del café de especialidad

Por otro lado, para acentuar técnicamente el concepto de café de espe-
cialidad, es necesario definir aquel café que no es de especialidad. Para 
(Ossenblok, Al Grano, 2018, p.46), la mayoría del café comercial que se 
produce en el mundo es de una calidad media o baja. Lo cual quiere decir 
que tiene muchos defectos e inconsistencias en su producción y selección. 
Como la calidad depende de un secado homogéneo, el «café de volumen» 
suele tener más defectos, estos cafés se usan para fabricar el café premoli-
do del supermercado, el café soluble y el descafeinado de tal manera que 
el café comercial de mayor calidad o «gourmet» está dirigido al mercado 
del consumo «en grano», como el sector de la gastronomía; de esta mane-
ra es que una de las características más comunes en los cafés comerciales 
es que al ser «cafés de volumen» la demanda es muy alta, y para dar abasto 
a esta, el café es exportado de diferentes fincas y regiones. (Ossenblok, Al 
Grano, 2018, p.46).

Ahora bien, de acuerdo con (Perfect Daily Grind, 2016) se requiere 
un trabajo exhaustivo para producir un micro lote de café de especiali-
dad de alta calidad. Partiendo desde los fertilizantes hasta la cantidad de 
sombra, y hasta la altura a la cual se encuentran las variedades sembradas 
en caja micro lote lo que hace que se genere un efecto en la calidad del 
café. Pero el esfuerzo no termina una vez decidido qué plantar, en dónde 
y cómo; se requiere de constante atención al detalle a lo largo de todo el 
proceso para producir un café de especialidad.

Recolección

En el ámbito de «café volumen» o «café comercial» a los recolectores se 
les pide que recojan todo tipo de cerezas, verdes, amarillas, rojas y hasta 
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negras. Se trata principalmente de cantidad más hay de calidad, ya que 
el café se vende habitualmente como un producto básico en lugar de un 
lujo o una experiencia degustativa, con un modelo de negocio como este, 
entre más se recolecta, mayor es el pago. 

Ahora con la llamada tercera ola del café, las cosas están cambiando, 
por ejemplo, los caficultores de las fincas de café de especialidad son ca-
pacitados para recolectar únicamente las cerezas rojas esto es relevante ya 
que una cereza inmadura o sobre madura tiende a genera un sabor astrin-
gente o amargo, lo cual para una finca es difícil de hacer una transición 
de café comercial a café de especialidad puesto que tradicionalmente han 
obtenido su pago por el peso de las cerezas. Aún así, ocasionalmente que-
dan en la recolección algunas cerezas inmaduras o sobre maduras, así que 
en algunas fincas van un paso más allá, haciendo una selección manual de 
las cerezas que se recolectan en el día para separar las que no son aptas. 
Asegurándose de que sólo las más maduras y mejores cerezas pasen a la 
despulpadora. 

Descascarado 

Luego de que las cerezas han pasado por la despulpadora y han sido seca-
das hasta alcanzar su punto óptimo de humedad, se pasa al descascarado; 
momento en el que se aplica el segundo control de calidad. 

Los granos de pergamino con defectos visibles se escogen a mano y 
luego se depositan en una montaña de pasilla. La pasilla son los granos 
defectuosos que infortunadamente se venden aún en el mercado, en lo 
que normalmente se encuentra en los cafés comerciales y es a lo que la 
mayoría de los consumidores de café toman a diario. 

Grano Verde

Luego de que los granos son descascarados, quedan en su estado final an-
tes del tueste. Y nuevamente pasan por un punto de control de calidad. El 
pergamino como en el caso de la pulpa también puede esconder algunos 
defectos. Según el criterio de la SCAA (Specialty Coffee Association of 
America por sus siglas en inglés), el café de especialidad debe tener cero 
defectos. Así que es crucial deshacerse de cualquier grano defectuoso.

Tradicionalmente el último punto de control de calidad se realiza a 
mano. Hoy en día existen máquinas que pueden hacer el mismo trabajo. 
Por otra parte, la selección a mano es el método ideal porque brinda em-
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pleo a las comunidades locales, sin embargo, no es siempre el método más 
eficiente en especial para los grandes volúmenes.

Tostado

En este momento, el proceso relacionado con la finca ya se ha termina-
do y los granos libres de defectos y llenos de sabor están listos para ser 
tostados. 

Ahora bien, durante este proceso los granos de café se someten a un 
proceso de tostado bajo temperaturas variables, pero en el mayor de los 
casos de más de 200 grados centígrados con el objetivo de solubilizar el 
café y poder extraer más fácilmente todos sus atributos. La persona a 
cargo de este proceso es conocido como maestro tostador y es aquel que 
deberá en un primer momento conocer todas las especificaciones del café 
a tostar, altura, variedad, proceso o beneficio entre otros para entonces 
poder aplicar los conocimientos sobre tueste sobre estos granos. 

En el proceso de tueste existen tres principales variedades, la primera 
es el tostado ligero el cual se utiliza principalmente para cafés de filtrados 
y de altura por sus atributos cítricos y florales. Existe también el tueste 
medio, que busca un balance de los atributos de los cafés y de los procesos 
de beneficio, siendo mayormente utilizados también para métodos filtra-
dos. Ahora bien, dentro del último tipo de tueste hay una subdivisión 
importante y es el tueste oscuro o dark. Un tueste oscuro va enfocado a 
cafés tipo espresso o con métodos de preparación de extracciones cortas en 
donde el café estará muy poco tiempo en contacto con el agua y se nece-
sita mayor nivel de solubilidad para poder ser extraído correctamente, sin 
embargo los tuestes tipo dark son muy utilizados para cafés comerciales 
y de volumen, principalmente porque al ser sometidos a temperaturas 
mayormente elevadas pueden erradicar gran parte de los defectos de una 
mezcla de café pero con una penalización considerable para los atributos 
del café.

Metodología

Este artículo de investigación forma parte de un plan diseñado para los 
productores del café en la zona centro del Estado de Veracruz, el cual 
tienen actualmente problemas de comercialización, por lo que primera-
mente se hace el estudio teórico propio y característico de las condiciones 
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homogéneas que prevalecen con la situación del café, las referencias bi-
bliográficas y de investigación se analizan bajo la captación de informa-
ción teórica que van a incidir en la detección de las principales variables 
dependientes e independientes y que serán aplicadas en una segunda etapa 
de este plan con la participación de productores, pequeños, medianos y 
grandes empresarios cafetaleros en esta zona centro de Veracruz misma 
que destaca en su producción nacional; el diagnóstico referencial se re-
troalimentará con la opinión de los principales involucrados en el plan. 

Resultados 

El café en México es un cultivo tradicional y estratégico, con una historia 
de más de doscientos años de formar parte de la agricultura del país. La 
producción de café es una de las fuentes generadoras de empleos y divisas 
para el país, así como para el cuidado de la biodiversidad de ecosistemas. 
Su importancia en la economía del país lo hace pieza fundamental dentro 
del desarrollo de programas en beneficio de la agricultura mexicana. 

Es gracias a la importancia económica y social del café en México y 
el mundo que resulta imperante el mejoramiento de la organización de 
los productores, mayor involucramiento por parte de las dependencias 
gubernamentales federales, estatales y municipales, investigadores e ins-
tituciones, fabricantes de equipo y desarrollo tecnológico, así como la 
cooperación de empresas del sector privado para la introducción de la 
producción mexicana en mercados nacionales e internacionales, así tam-
bién del desarrollo de mejores tecnologías que contribuyan al crecimiento 
del sector. 

México, al igual que en casi cualquier proceso que involucre a la agri-
cultura el potencial es incalculable, se cuenta con una variedad de climas, 
tipos de suelo, altitudes y sobre todo con la experiencia de aquellos tra-
bajadores del campo que generación tras generación han cultivado para 
México y el mundo.

El café no es la excepción, en México el café se debe considerar como 
una actividad estratégica fundamental, debido a que permite la integra-
ción de cadenas productivas, la generación de divisas y empleos, el modo 
de subsistencia de muchos pequeños productores y alrededor de 30 gru-
pos indígenas, inclusive de importante relevancia ecológica, pues provee 
de acuerdo con el reporte y diagnóstico de (CEDRSA, 2018) de servicios 
ambientales a la sociedad ya que el 90% de la superficie cultivada con 
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café se encuentra bajo sombra diversificada, que contribuye a conservar 
la biodiversidad. 

Actualmente, el estado de Chiapas es el que más aporta a la produc-
ción nacional de café, luego le siguen Veracruz, Puebla y Oaxaca. De esta 
forma, existen 504 mil municipios productores que cultivan café en 15 
entidades federativas y 480 municipios de acuerdo con (CEDRSSA, 2020, 
pág. 2).

De acuerdo con los reportes de (SIAP, 2019), los principales produc-
tores medido en sacos de café son los estados de Chiapas con 1,675,115; 
Veracruz con 1,029,374; Oaxaca con 481,548 y Puebla con 307,731 sacos 
de café, es decir entre el estado de Chiapas y Veracruz producen el 70 por 
ciento de la producción nacional. 

La producción 2019 fue de 4.2 millones de sacos (60kg cada saco), de 
donde la exportación del café equivale a 3 millones 374 mil sacos, con un 
valor en el mercado externo de 648,575.46 mmd y 826 mil sacos son para 
consumo interno, reportándose un consumo de 1.4kg per cápita.

De acuerdo con (CEDRSSA, 2019) durante el ciclo cafetalero 
2017/2018 se destinaron 712,015 hectáreas al cultivo del café, de las cua-
les se cosecharon 629,798 hectáreas. El 94.1 por ciento de la producción 
se ubica en cinto entidades del país siendo la caficultura una actividad pre-
dominante gracias a los volúmenes de producción logrados por sus con-
diciones geográficas y climáticas; los estados como Chiapas aporta 41.3 
por ciento, Veracruz el 24.4 por ciento, Puebla el 15.8 por ciento, Oaxaca 
8.2 por ciento, Guerrero el 4.5 por ciento y otros estados solo participan 
con 5.9 por ciento de la producción nacional. Aproximadamente el 96 por 
ciento del café producido en el país es de variedad arábica, mientras que 
el 4 por ciento es robusta. A demás cabe subrayar que el 3.2 por ciento de 
la superficie cultivada en café es orgánico.

De acuerdo con (CEDRSSA, 2019) durante el ciclo 2017/2018 la 
producción del café cereza se ubicó en 860 millones de toneladas, que 
represento un incremento de 2.9 por ciento respecto al año anterior, au-
nado a que durante el ciclo 2015/2016 se registró una disminución en 
la producción de este grano, sin embargo, durante los últimos años, la 
producción de café cereza se redujo a una tasa promedio anual de 4.7 por 
ciento. En años recientes, la presencia de la roya del café en las entidades 
productoras es el principal factor que explica la reducción en la cosecha 
nacional del café. 
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Conclusiones

De acuerdo con la información del (USDA, 2019), el consumo de café en 
México creció a una tasa promedio anual de 1.1 por ciento entre los ciclos 
comerciales 2017/18 y 2018/19. Así, se ubicó en este último ciclo en 2.66 
millones de sacos de 60kg, en volumen equivalente en café verde. El 61.6 
por ciento del consumo correspondió a su forma de café soluble y 38,4 
por ciento como café tostado y molido. 

De acuerdo con (USDA, 2019), el consumo en México en 2018/19 
representó 69.9 por ciento de la producción nacional. Para el ciclo 2019/20 
proyecta un crecimiento anual en el consumo nacional de café de 1.9 por 
ciento. 

Por otro lado, en un reporte de (FIRA, 2019, pág. 18) el consumo 
de café en México es bajo en comparación con otros países; sin embar-
go, en los últimos años el consumo per cápita mantiene ligera tendencia 
creciente. En los años recientes se ha ubicado entre 1.3 y 1.5 kilogramos 
por persona al año. 

(FIRA, 2019) afirma que el consumo se ha incrementado debido prin-
cipalmente a la promoción que ha tenido esta bebida y al creciente núme-
ro de cafeterías en el país. El consumo de café soluble es el más importan-
te y es más popular entre los consumidores con menores ingresos, aunque 
para el café tostado son cada vez más las opciones de consumo debido a 
un mayor número de puntos de venta. Asimismo, el sector de cafés de 
especialidad continúa atrayendo consumidores con alto poder de compra.

De acuerdo con (Euromonitor Consulting, 2017) en un estudio de-
sarrollado por la AMECAFÉ en México se identificaron 4 tendencias de 
consumo. 

La primera hace referencia a la polarización de los consumidores, en 
donde se enuncia que, a ingresos más bajos los consumidores optan por 
cafés de bajo precio, mientras que aquellos con ingresos medio-altos se 
decantan cada vez más por café de mayor calidad pese a un mayor costo. 
En un segundo punto se menciona el acercamiento de productos al con-
sumidor, esto quiere decir que, gracias a la creciente comercialización del 
café, los consumidores tienen mayores oportunidades de adquisición de 
más y mejores cafés. 

En un tercer punto que se considera relevante se tiene una muy noto-
ria cultura de café en desarrollo, en la cual se deja de ver el café como una 
mera inyección de cafeína, sino más bien como una compleja experiencia 
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de degustación, particularmente entre los millenials, quienes demandan 
una mayor variedad de productos de calidad, pero tienen presupuestos 
limitados. 

En un cuarto punto, el estudio ha identificado cierto nivel de sofis-
ticación de la producción de café, lo cual genera mayor competitividad 
y eleva la calidad promedio de los cafés, así como la educación de los 
consumidores con respecto a nuevos métodos de preparación, diferentes 
orígenes y tipos de tueste. 

Así mismo, las marcas y grandes cadenas de café no se han quedado 
atrás, gracias a su gran presencia en el mundo y en la mayoría de los países 
en el mundo han logrado acercar a los consumidores en general hacia las 
nuevas tendencias del mercado del café. 

A contraparte, y debido al incremento de las grandes cadenas de café 
en el mundo, pequeñas cafeterías y tostadores independientes han salido 
al mercado, gracias a la oportunidad que brinda el tamaño del mercado, 
así como a las tendencias de consumo.

De acuerdo con la revista (Golberg Adam, 2017) a diferencia de mu-
chos otros países consumidores de café, en México, el café no se ve como 
el elemento básico de la mañana sobre la marcha, sino como una parte 
importante de la sobremesa a la hora del almuerzo o la cena (donde los 
clientes se toman el tiempo para tener un descanso después de cenar para 
socializar y relajarse), y por lo tanto muchas cafeterías no abren hasta altas 
horas de la mañana.

Es partiendo de este punto de vista externo que se puede vislumbrar 
el potencial del café especial para la cultura mexicana, no solo como una 
alternativa de crecimiento como lo sugiere la presente investigación, sino 
también como un elemento de mayor valor a la actual tradición mexicana 
de la “sobremesa”. 

A medida que la cultura del café en México integra influencias inmi-
grantes del café, la tradición en torno a la sobremesa todavía parece intacta 
de manera única. Los gigantes de la segunda ola, como Starbucks, han 
traído consigo una experiencia de café de alto volumen de ritmo rápido, 
una cartera de bebidas de inspiración italiana como capuchinos y america-
nos. Pero esto no ha afectado la cultura de café nativo. 

Esto crea una cultura de café muy diferente con lugares que permane-
cen abiertos mucho más tarde de lo normal en el mundo y en un patrón 
de consumo diario completamente diferente. Si bien la cultura del café 
especial puede ser un concepto nuevo y en desarrollo en el país, como 
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destaca (Golberg Adam, 2017) “beber café en México tiene una historia 
mucho más larga, y es un asunto inherentemente social”.

Si bien todavía hay un pequeño número de cafeterías especializadas en 
México para los estándares internacionales, los números están creciendo. 
Hay demasiados para nombrar individualmente, además de las exploradas 
en profundidad por (Golberg Adam, 2017), incluyendo: Café Avellaneda, 
Almanegra Café, Casa Cardinal, Buna, Centro Café, Chiquitito Café, El 
Ilusionista, Borola Café, Dosis Café, ¡Hey! Brew Bar, por nombrar solo 
algunos. Muchas de estas cafeterías especializadas tuestan sus propios 
granos o sirven en gran medida sólo cafés mexicanos. 

Finalmente es conveniente recordar el creciente auge de las cafeterías, 
el mercado de especialidades sigue siendo un nicho en parte debido a 
las preferencias por el café instantáneo, la demanda de los compradores 
de café básico y los costos involucrados en la producción de café espe-
cial. Aunque hay muchos ejemplos de pequeñas empresas que intentan 
cambiar la forma en que funcionan las cosas en México, estableciendo 
proyectos para trabajar con productores locales para obtener su café di-
rectamente. 
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Confiabilidad y validez de una escala 
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privados de salud
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Introducción

La identidad organizacional requiere conceptos precisos que permitan 
comprender múltiples identidades organizativas (Ashforth, Harrison, & 
Corley, 2008). La identidad involucra la autopercepción del grupo, el 
ejercicio de roles, significados emocionales y valoraciones individuales 
(Moreno-Hurtado, Torres-Arévalo, Martínez-Patiño, Martínez-Beltrán, 
& Vesga-Rodríguez, 2018; Ruvalcaba-coyaso & Alvarado, 2011). Ello 
deriva en expectativas de un futuro compartido, colaborador-organiza-
ción, con actitudes y comportamientos positivos (Brüggen, Hogreve, 
Holmlund, Kabadayi, & Löfgren, 2017; Takaki, Bravo, & Martínez, 
2015). Su base conceptual está relacionada con creencias, experiencias, 
sentimientos e información del individuo para crear identificación con la 
organización (Currás-Pérez, 2010).

Así, la identidad subyace a una serie de rasgos y mecanismos conduc-
tuales, un universo simbólico, una representación imaginaria común y 
formas de interacción grupal que marcan diferencias con otras organiza-
ciones. Esto se identifica desde dos atributos: rasgos del sector y actividad 
productiva y, estilo directivo (López & Calderón, 2006), en especial del 
tipo y características de trabajo (Omar & Urteaga, 2010), donde los va-
lores se utilizan para promover la identidad y cultura en la organización 
(Rosales, Montilla, & Moreno, 2009). La identidad, asimismo, propicia 
calidad emocional, pertenencia y vínculos psicológicos entre individuo y 

1 Profesor-Investigador, Universidad Autónoma del Estado de México. Email: 
 croblesa@uaemex.mx
2 Profesor-Investigador, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Email: 
 aortega@uaeh.edu.mx
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grupo (Fierro & Ovando, 2016). Es decir, la identidad se convierte en un 
conjunto de atributos visibles y vivibles (Ortega, 2012).

Revilla (2003), destacó para la continuidad de una persona en la orga-
nización la apariencia física, la marca, la autoconciencia, la memoria y la 
necesidad de garantías que inciden en la cultura organizacional y afectan 
directamente el sentimiento de identidad (Sanchez, Trillo, Mora, & Ayu-
so, 2006). 

Castro-Almeida (2008) encontró correspondencia entre la participa-
ción de cada miembro de la organización, según su jerarquía e imagen 
social de la empresa, lo que repercute en mejores perspectivas futuras si 
se pertenece al grupo. La identidad se relaciona positivamente con fac-
tores como la satisfacción laboral (Álvarez et al., 2014), afecto, compor-
tamiento cooperativo, rendimiento (Mesmer-Magnus, Asencio, Seely, & 
DeChurch, 2015), proactividad, resistencia al cambio y lealtad (Bravo, 
Matute, & Pina, 2017); con las tecnologías de información y comuni-
cación (Acosta-Prado & Longo-Somoza, 2013; Staub, Kaynak, & Gok, 
2016); se prioriza la caracterización de sus consecuencias (Contreras & 
Hernández, 2011) y en el análisis de las prácticas de los directivos ante la 
posibilidad de obtener ganancias no previsibles (Abernethy, Bouwens, & 
Kroos, 2017).

Entre los métodos más utilizados para el estudio de la identidad or-
ganizacional están el uso de escalas de medición –con enfoque cuantita-
tivo- y el análisis del discurso –con enfoque cualitativo-; el primero, para 
identificar el papel de los directivos en su configuración y, el segundo, 
para analizar el papel de la identidad en la transformación de las situacio-
nes de trabajo (Pulido-Martínez, 2012), mientras que el segundo estudia 
su dinamismo o ambigüedad a través del tiempo (Pereira, De Pádua, & 
Moreira, 2008). Los estudios cuantitativos adoptan escalas para el diag-
nóstico apoyándose en las nociones de elección, estabilidad, coherencia, 
positividad y autenticidad (Haigh, 2006).

En México, la medición de la identidad inducida hacia los empleados 
se ha enfocado hacia colaboradores de empresas, mediante un instrumen-
to de identidad organizacional (IDN) de 15 ítems (α=.875) estructurado a 
partir de avances en las propuestas de medición y la práctica de un análisis 
factorial exploratorio, encontró un vínculo entre las metas, los valores de 
los trabajadores y los valores de la organización, el vínculo y compromiso 
entre sus propósitos (Robles, Montes, Rodríguez, & Ortega, 2018); sin 
embargo, este avance carece de una estructura factorial confirmatoria.
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Asimismo, el análisis de la identidad en el sector salud en México, 
contempla al conjunto de entidades e instituciones que brindan atención 
y cuidado de la salud y que, de acuerdo con Dantés et al. (en Ortega et 
al., 2015), abarcan dos sectores: público y privado. El ámbito público 
hay instituciones de seguridad social estatales y federales, que atienden 
a trabajadores de la economía formal; mientras que, los sectores sociales 
no contributivos son atendidos a través del Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) y por servicios de inversión privada, que atienden 
sectores que cuentan con pólizas particulares de gastos médicos o bien, 
poseen condiciones económicas para costear tales servicios en hospi-
tales, sanatorios y clínicas particulares, los cuales se ven inmersos en 
una competencia que depende, en gran medida, de la percepción de la 
atención recibida por los usuarios (Messarina, 2016; Vargas Gonzalez, 
Valecillos, & Hernández, 2013; Villagracia, Delgadillo, Argüello, & 
González, 2017), el logro de los objetivos organizacionales, como la 
mejora en la atención hospitalaria, depende de la identidad organizacio-
nal como factor central de la cultura (Arboleda & López, 2017; Silva, 
Méndez, Arancibia, & Cortes, 2020).

Así, se considera a la identidad como factor de importancia en la 
administración de servicios de salud, pues como señalan Ortega et al. 
(2015), en estos convergen aspectos multifactoriales que configuran la 
idiosincrasia de su personal e inciden en la gestión, propiciando el or-
gullo de pertenencia al sector -con sus valores y cultura- que en su 
dinámica e interacción, dotan de significado a la labor del personal que 
atiende a los pacientes de forma directa, por lo tanto, la promoción de la 
identidad es relevante y depende inicialmente de un diagnóstico adecua-
do, de ahí la necesidad de contar con instrumentos válidos y confiables 
para la medición. Los estudios hasta aquí reseñados permiten proponer 
la hipótesis:

H1: La variable identidad agrupa los factores de orgullo, pertenencia 
y significado, cumpliendo con criterios de fiabilidad e índices de ajuste 
adecuados para la medición en personal de servicios privados de salud.

Partiendo de lo anterior, el propósito de esta investigación fue validar 
que la estructura del IDN puede ser obtenida empíricamente, a través 
del análisis confirmatorio de la identidad organizacional en instituciones 
mexicanas de servicios de salud.
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Materiales y métodos

Instrumento

Se utilizó la Escala de identidad organizacional (IDN) (Robles et al., 
2018) la cual consta de 15 ítems y considera tres factores componentes: 
orgullo, pertinencia y significado y reporta una confiabilidad adecuada 
(α=.875). Se utilizó una escala tipo Likert de cinco puntos que van desde 
“1=Totalmente en desacuerdo” hasta “5= Totalmente de acuerdo”, la es-
cala permite obtener un grado o intensidad en el enunciado de cada ítem. 
Además, se agregaron preguntas sociodemográficas de sexo, edad, estado 
civil y escolaridad.

Participantes

Los sujetos se seleccionaron de manera aleatoria en seis clínicas privadas 
de servicios de salud ubicadas en el Estado de Hidalgo, México. Se dis-
tribuyeron 300 cuestionarios y se obtuvieron 225 respuestas de las cuales 
se eliminaron nueve por no aportar datos suficientes o se detectó que las 
respuestas estaban sesgadas. La muestra final fue de 214 lo que representa 
una tasa de respuesta del 71%.

Procedimiento

El instrumento (IDN) se aplicó durante la jornada laboral en sesiones 
grupales en los meses de enero y febrero de 2020, con autorización de los 
directivos de las clínicas. El anonimato, la confidencialidad y la protección 
de datos fueron garantizados mediante el consentimiento informado de 
los participantes. La administración de cuestionarios se realizó dentro 
del contexto laboral por personal capacitado mediante un cronograma de 
sesiones de aplicación.

Análisis de las propiedades métricas

El análisis factorial exploratorio (AFE) se realizó mediante el paquete es-
tadístico SPSS 20.0 y, el análisis factorial confirmatorio (AFC) utilizando 
AMOS.

Se determinó la fiabilidad (consistencia interna) mediante el Coefi-
ciente Alpha de Cronbach, cuyos valores oscilan entre 0 y 1, y se conside-
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raron aceptables los valores >0,70 y buenos cuando >0,80. Se determinó 
la estructura factorial utilizando el método de Análisis de Componentes 
Principales (PCA). La adecuación de la muestra se valoró mediante la 
aplicación de la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) con valores mayo-
res a 0,5 y la prueba de Esfericidad de Bartlett, con valores significativos. 

Para determinar la unidimensionalidad se tomaron como criterios: 1) 
que todos los ítems tuvieran coeficiente de factor >0,30 durante la ex-
tracción; 2) que el primer factor explicara una proporción importante 
de varianza con respecto a los demás factores; 3) que la varianza total 
explicada por los factores principales extraídos fuera mayor al 50% como 
se muestra en la tabla 4.1.

Se utilizó la rotación varimax para determinar las dimensiones de cada 
escala, se determinaron valores relevantes para incluir un ítem en los 
factores ortogonales, aquellos con valor > 0,40 y con al menos 0,1 de 
diferencia respecto del valor del reactivo en otro componente. 

El AFC se realizó por medio de un modelo de estimación de paráme-
tros estandarizados, el cálculo de cargas factoriales estimadas y estadísti-
cos descriptivos de tendencia central; finalmente se realizó el cálculo de 
correlaciones de los factores orgullo, pertenencia y significado que, bajo 
el encuadre teórico de esta investigación se determinaron como compo-
nentes de la identidad organizacional. 

El método de estimación utilizado fue el de máxima verosimilitud y 
se consideraron diversos índices de ajuste: el índice de ajuste normali-
zado, índice de ajuste relativo, índice de ajuste incremental, índice Tuc-
ker-Lewis, índice de bondad de ajuste comparativo y el valor del residuo 
cuadrático promedio de aproximación (NFI, RFI, IFI, TLI, CFI Y RM-
SEA según sus siglas en inglés respectivamente). El modelo propuesto 
inicialmente se rechazó y se re-especificó basado en los pesos de regresión 
estandarizados, los índices de modificación y los índices de ajuste del mo-
delo siguiendo el procedimiento de (Conde, 2018). 

Resultados

El análisis de fiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Cronbach de 
0.888 se realizó con 15 items. El análisis de ajuste del coeficiente con la 
eliminación de ítems, no presenta variaciones representativas. La muestra 
estuvo conformada por 214 sujetos que tenían entre 15 y 63 años (M= 
38.9, DE= 8.68), 68% de sexo femenino y 32% masculino. 65.4% con 
estudios profesionales, 32.2% con nivel medio superior y sólo 2.4% con 
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estudios de secundaria o inferiores. 50.9% casados, 16.6% solteros, 14% 
en unión libre, 6.5% divorciados y 1.9% viudos.

En el análisis de resultados se eliminaron los ítems 2 y 13 quedando 
finalmente un coeficiente de 0.884 con 13 reactivos, por su bajo aporte a 
la confiabilidad inicial y sus comportamientos en el AFE.

Análisis factorial exploratorio

En el AFE se aplicó la rotación varimax con un número máximo de 
iteraciones para convergencia de 25. Se excluyeron casos según lista, se 
suprimieron los pequeños coeficientes cuyos valores fueron menores de 
0.40; la medida de adecuación de la muestra KMO fue de 0.893, la cual es 
aceptable, las comunalidades se calificaron como regulares, por tanto, el 
resultado de la solución debe ser interpretado con precaución (Lloret-Se-
gura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza, & Tomás-Marco, 2014).

La Chi-cuadrada aproximada fue de 1278.004 con un nivel de signifi-
cancia de .000 con 91 grados de libertad. La significancia estadística (p< 
0.05) permitió obtener una correlación significativa entre ítems mediante 
la aplicación del Coeficiente de Spearman. Los resultados permiten apre-
ciar una correlación significativa entre los ítems, tablas 4.1 y 4.2. 

Tabla 4.1 Correlación entre ítems de la escala de Identidad

IDN03 IDN09 IDN12 IDN05 IDN14 IDN07 IDN06 IDN04 IDN10 IDN15 IDN11 IDN01 IDN08

IDN03 1.000 .574** .560** .596** .445** .497** .409** .397** .386** .448** .320** .474** .459**
IDN09 1.000 .530** .635** .390** .452** .357** .416** .348** .260** .314** .493** .474**
IDN12 1.000 .589** .365** .447** .349** .285** .316** .310** .286** .372** .367**
IDN05 1.000 .302** .425** .310** .369** .304** .270** .235** .487** .528**
IDN14 1.000 .212** .189** .194** .188** .255** .232** .153* .207**
IDN07 1.000 .570** .474** .333** .382** .325** .376** .368**
IDN06 1.000 .444** .265** .291** .383** .262** .286**
IDN04 1.000 .448** .361** .429** .314** .185**
IDN10 1.000 .434** .338** .247** .308**
IDN15 1.000 .306** .242** .252**
IDN11 1.000 .211** .097
IDN01 1.000 .620**
IDN08 1.000

Nota: n= 214; Correlación de Spearman: *p<0.1; **p<0-05
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.2 Variaciones comunesa

Item Iniciales Extracción
IDN01 .481 .456
IDN03 .609 .648
IDN04 .442 .509
IDN05 .608 .695
IDN06 .434 .449
IDN07 .476 .504
IDN08 .541 .999
IDN09 .613 .639
IDN10 .366 .325
IDN11 .287 .314
IDN12 .507 .552
IDN13 .439 .440
IDN14 .316 .248
IDN15 .360 .304
a Método de extracción: Máxima verosimilitud 
Fuente: Elaboración propia.

Los autovalores iniciales permiten observar tres factores latentes que ex-
plican el 60.32% de la varianza acumulada y se pueden considerar sig-
nificativas pues superan el 50%. El primer factor, (orgullo) explica el 
42.93%, el segundo factor (pertenencia) el 10.22% y el tercero, (signifi-
cado) 7.17%, tabla 4.3.

Tabla 4.3 Varianza total explicada 

Autovalores iniciales
Factor Total % de Varianza % Acumulado

1 Orgullo 6.010 42.930 42.930
2 Pertenencia 1.431 10.220 53.150
3 Significado 1.004 7.171 60.321

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción
Factor Total % de Varianza % Acumulado

1 Orgullo 3.060 21.856 21.856
2 Pertenencia 3.338 23.845 45.701
3 Significado .684 4.882 50.583

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la rotación
Factor Total % de Varianza % Acumulado

1 Orgullo 2.865 20.462 20.462
2 Pertenencia 2.544 18.171 38.633
3 Significado 1.673 11.951 50.583
Fuente: Elaboración propia.
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El análisis de factores rotados con el método de extracción de máxima 
verosimilitud -método de rotación varimax con normalización Kaiser- y 
la rotación varimax, -rotación de tipo octogonal de factores-, resultó en 
ítems con saturaciones altas del factor. Se aceptaron los que presentan una 
correlación fuerte entre sí. De esta manera, se identificó que las preguntas 
05, 09, 12, 03 y 14 corresponden al primer factor al que se ha denominado 
orgullo; las preguntas 04, 07, 06, 11, 10 y 15 al factor pertenencia y los 
ítems 08 y 01 al factor significado (Tabla 4.4). El nivel explicativo del ítem 
13 respecto de dos factores determinó su eliminación del instrumento en 
este nivel exploratorio. 

Tabla 4.4 Matriz de factores rotadosa

Item Factor
1 2 3

IDN05 .762
IDN09 .667
IDN12 .662
IDN03 .650
IDN13 .448 .430
IDN14 .437
IDN04 .665
IDN07 .618
IDN06 .617
IDN11 .536
IDN10 .497
IDN15 .458
IDN08 .945
IDN01 .454
a. La rotación convergió en 5 iteraciones. 
Fuente: Elaboración propia.

Los pesos factoriales ítem-factor fueron significativos (p<.0.01), la va-
riación entre 0.50 y 0.80 para el factor orgullo, entre 0.52 y 0.72 para el 
factor pertenencia y, entre 0.75 y 0.79 para el factor significado. 

Análisis factorial confirmatorio

En cuanto a la correlación entre factores, se observa relación positiva entre 
sí (figura 4.1). El factor orgullo con el de pertenencia (r=0.71; p<0.01), el 
de pertenencia con el de significado (r=0.56; p<0.01) y, el de orgullo con 
el de significado (r=0.79; p<0.01). 
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Figura 4.1 Diagrama del modelo con la estimación 
de los parámetros estandarizados

Nota: Método de extracción de máxima verosimilitud. El 
parámetro es significativo al nivel de p< 0.01.
Fuente: Elaboración propia.

Se especificaron tres variables factoriales latentes (orgullo, pertenencia y 
significado); cinco variables observables para el factor orgullo, seis varia-
bles observables para el factor pertenencia y dos variables observables para 
el factor significado. Los índices de ajuste obtenidos no fueron los más 
adecuados, en particular el valor RMSEA (Bagozzi & Yi, 2012; Mvududu 
& Sink, 2013); por tanto, se re-especificó el modelo teniendo en cuenta 
los pesos de regresión estandarizados, los índices de modificación y los 
índices de ajuste del modelo. 

El modelo de comparaciones de referencia muestra índices de ajuste 
con valores NFI de 0.927, RFI de 0.894, IFI de 0.971, TLI de 0.957 y CFI 
de 0.970, la mayoría de los cuales, al estar por encima de 0.90 y cercanos a 
1 permiten considerar un ajuste muy bueno al considerar la interpretación 
propuesta por Marsh et al. (2010), mientras el valor del RMSEA fue de 
0.054, que es bueno al estar cercano a 0.05, sobre todo si se considera con 
el nivel de CFI reportado (Tabla 4.5). El valor del índice AIC del modelo 



74

Confiabilidad y validez de una escala de identidad organizacional en servicios...

re-estructurado es más bajo que del modelo inicial, representa un mejor 
ajuste y es más elegible entre ambas propuestas.

Tabla 4.5 Índice de bondad de ajuste del modelo inicial 
y su re-especificación

Índice de bondad de ajuste Modelo 
inicial

Re-especificación 
del modelo inicial

Índice de ajuste normalizado (NFI) .888 .927
Índice de ajuste relativo (RFI) .859 .894
Índice de ajuste incremental (IFI) .937 .971
Índice Tucker-Lewis (TLI) .919 .957
Índice de bondad de ajuste compa-
rativo (CFI)

.936 .970

Residuo cuadrático promedio de 
aproximación (RMSEA)

.074 .054

Índice de criterio de información de 
Akaike (AIC)

217.486 187.362

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 4.6 presenta cargas factoriales estimadas y estadísticos descripti-
vos para los ítems de los tres factores. Las medias más altas corresponden 
a los ítems por factor, que entre sí corresponden al ítem 05 del factor 
orgullo (X=4.00; DE=0.93), al ítem 07 del factor pertenencia (X=3.86; 
DE=0.97) y, al ítem 08 del factor significado (X=4.25; DE=0.86). 

Tabla 4.6 Cargas factoriales y descriptivos por ítem 
del cuestionario de identidad

Núm. 
Inicial

Ítems Carga 
Estimada

X DE

IDN03 ß- Orgullo (OR) Me siento orgulloso de la organiza-
ción. .805 3.76 .95

IDN09 ß- Orgullo (OR)
Cuando habló de esta organización 
con mis amigos comentó que es un 
excelente lugar para trabajar.

.809 3.84 .93

IDN12 ß- Orgullo (OR)
Considero que en la organización 
hacemos cosas que nos distinguen 
de los demás.

.724 3.79 .99

IDN05 ß- Orgullo (OR) Me siento contento por trabajar en 
esta organización en lugar de otra. .809 4.00 .93

IDN14 ß- Orgullo (OR)
Considero que la imagen de la 
organización que se percibe en la 
comunidad me representa.

.503 3.38 1.03
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Núm. 
Inicial

Ítems Carga 
Estimada

X DE

IDN07 ß- Pertenencia (P) Considero que tenemos compro-
miso y lealtad a la organización. .739 3.86 .97

IDN06 ß- Pertenencia (P) Siento un fuerte sentido de perte-
nencia hacia la organización. .679 3.52 1.05

IDN04 ß- Pertenencia (P) Considero que le debo mucho a 
esta organización. .683 3.34 .99

IDN10 ß- Pertenencia (P)
Considero que la organización 
tiene la capacidad para permanecer 
en el futuro.

.640 3.53 1.05

IDN15 ß- Pertenencia (P)
Considero que la visión de la 
organización nos sirve como guía y 
motivación.

.552 3.69 .92

IDN11 ß- Pertenencia (P)
Trabajo en esta organización por-
que me ofrecen más que un buen 
sueldo y prestaciones.

.548 3.19 1.16

IDN01 ß- Significado (S) La organización tiene un gran 
significado personal para mí. .786 4.04 .89

IDN08 ß- Significado (S) Me siento orgulloso del trabajo 
que realizo en la organización. .747 4.25 .86

DE= Desviación estándar. 
Fuente: Elaboración propia.

Se realizó el análisis de confiabilidad para extraer la consistencia interna 
del instrumento por medio del Coeficiente de Pearson. Los valores α 
obtenidos fueron aceptables en un rango de 0.740 hasta 0.848 con nivel 
de significancia < 0.01. Esto permitió considerar la confiabilidad como 
aceptable. El análisis de la media presenta una tendencia positiva de 3.5 
hasta 4.15 y la desviación estándar (DE) puede calificarse como regular.

Discusión 

Este estudio no difiere de la relevancia de la construcción del conoci-
miento contextualizado de la identidad propuesta por Moreno-Hurtado 
et al. (2018), por lo que estos resultados para tener una mayor proyección 
deberán ser probados en estudios subsecuentes en sujetos similares de 
diferentes lugares a fin de contribuir a la aspiración de establecer identida-
des globales en sujetos con características afines, como propuso Giménez 
(2000). Sobre todo, si se consideran repercusiones de su carácter mutable 
y dinámico como establecen Contreras y Hernández (2011). A diferencia 
de los avances señalados, en este trabajo se alcanzó el análisis confirmato-
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rio de una estructura factorial que permite caracterizaciones precisas que 
ayudan a tener mayor exactitud en la descripción de una población.

La estructura factorial es más precisa que la propuesta por los autores 
de referencia de la escala original. La consistencia interna del IDN encon-
trada fue de 0.884. La magnitud de esta consistencia es poco mayor que la 
reportada por Robles et al. (2018) (α = 0.875), y, contrastante con la me-
dición de Castro-Almeida (2008) cuya estructura permite pensar en ca-
racterizaciones de sujetos similares, pero sin una fiabilidad preestablecida.

Esto indica que el IDN presenta consistencia interna adecuada y no 
difiere del estudio precedente; sin embargo, la estructura factorial difiere 
de la propuesta de (Topa, Moriano y Morales (2008), pues presenta me-
jores índices de ajuste en el modelo re-estructurado.

El análisis factorial con rotación varimax indicó que la estructura de 
la versión de la escala IDN utilizada superó a la reportada en el estudio 
base, y que la eliminación de los ítems 2 y 13, hace más precisa la medi-
ción con una versión de trece ítems integrados en tres factores explican 
el 60.32% de la varianza acumulada. Más, al estar centrado en una sola 
variable, el alcance pareciera ser limitado si se contrasta con los avances 
de Chen (2011), quien –implícitamente, aunque sin reconocerlo en su 
trabajo– propone tipos particulares de identidad encaminados hacia la 
sustentabilidad.

Conclusiones

Los resultados permiten confirmar que, para el diseño previsto, el instru-
mento mide apropiadamente la identidad organizacional. Si bien, el IDN 
se adecuó a organizaciones de un solo sector, la medición cumple con 
criterios de confiabilidad, validez e índices de ajuste para la medición de la 
identidad en los sujetos estudiados comprobándose la hipótesis planteada 
(H1).

El factor de mayor peso es el orgullo, seguido por pertenencia y final-
mente significado. Los factores encontrados son coincidentes con el con-
cepto de identidad propuesto. Aunque en el presente estudio se encontra-
ron tres factores, en la estructura del IDN en una población específica, 
dadas las diferencias de conformación de distintas poblaciones, se requie-
re mayor investigación para confirmar su estructura factorial en otro tipo 
de organizaciones. Así, se puede considerar al instrumento adecuado para 
medir la identidad organizacional en integrantes de servicios de salud. 
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Capítulo 5 
Influencia de la comparación social en 
la compra compulsiva y sus efectos en la 
influencia interpersonal normativa mediante 
el uso de plataformas de internet

José Luis Zapata Sánchez1

Introducción

Cuando se habla sobre la susceptibilidad a la influencia interpersonal se 
refiere a la necesidad que tiene el individuo de mejorar su imagen en la 
opinión de los demás a través de la adquisición y el uso de productos y 
marcas, la voluntad de ajustarse a las expectativas de los demás con res-
pecto a las decisiones de compra y también la tendencia a aprender sobre 
productos y servicios, prestando atención a lo que otros hacen o buscando 
información de otras personas (Bearden, Netemeyer y Teel, 1989).

También puede considerarse el enfoque de la susceptibilidad a la in-
fluencia interpersonal normativa, a la tendencia de los consumidores por 
el deseo de utilizar productos que mejoren su imagen y que se ajusten a 
las expectativas de los demás (Roberts, Manolis y Tanner, 2008; Chow, 
Chen y Theng, 2015).

La investigación sugiere que la susceptibilidad del individuo a la in-
fluencia interpersonal por el consumo está influenciada por otros ele-
mentos como las motivaciones sociales destacadas por la propensión a la 
información de comparación social que impacta en la compra compulsiva 
y se corresponde en los tiempos actuales, a la tendencia de uso de sitios 
web de compras sociales que permiten a los consumidores suscribirse a 
sus actualizaciones diarias, lo que les da acceso a recibir las ofertas más 
actualizadas.

Según Kotler y Armstrong (2013), el interés de compra del consumi-
dor se correlaciona con el deseo de comprar un producto para satisfacer 
sus aspiraciones, sin embargo, existe la potencial influencia de las actitu-
des de otras personas, que reducen la alternativa preferida a partir de la 

1 Profesor-Investigador, Universidad de Quintana Roo. Email: Jzapata@uqroo.edu.
mx
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intensidad de la naturaleza negativa de la otra persona, hacia la alternativa 
preferida del consumidor y la motivación del consumidor para cumplir 
con los deseos de los demás. También influyen los factores situaciona-
les que no se anticipan, estos factores podrán cambiar la actitud de los 
consumidores al realizar compras. Mucho depende del pensamiento del 
consumidor, considerando que él mismo debe tener confianza para decidir 
si comprar un artículo o no, de modo que podemos observar cómo los 
consumidores tienen preferencia por comprar una marca específica como 
una consideración para satisfacer sus deseos de consumo.

Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto en la in-
fluencia interpersonal por el consumo propiciado por el comportamiento 
de compra compulsiva, la comparación social y el uso de plataformas de 
internet con intenciones de compra entre los consumidores jóvenes con-
siderados como millenials.

Con esta investigación se pretende probar cómo la influencia interper-
sonal normativa orientada al consumo se ve influenciada por un conjunto 
de factores relacionados con la comparación social, la compra compulsiva 
y el uso de plataformas de internet. Se espera que la determinación de 
estos factores ayude a los tomadores de decisión en los negocios, a elegir 
formas más apropiadas de atraer consumidores y facilitar relaciones estre-
chas e intensas con los productos.

Marco conceptual y planteamiento de hipótesis

Asociación de la comparación social sobre la compra compulsiva y la 
influencia interpersonal.

El estudio se basa en la teoría de la comparación social (CS) desarrollada 
en principio por Festinger (1954), aplicada en este caso a una muestra 
de la población joven del sureste de México de menos de 33 años que 
son la clase media representativa, para explicar el comportamiento del 
consumidor.

La teoría de la comparación social fue propuesta originalmente por 
Festinger (1954) para comprender cómo la autoevaluación de un indi-
viduo afecta las actividades sociales. Festinger (1954) argumentó que un 
individuo está motivado para evaluarse a sí mismo para reducir la incer-
tidumbre. Cuando los criterios objetivos estaban ausentes, las personas 
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tendían a compararse con otra persona (objetivo de comparación) para 
calificar su propia capacidad y desempeño.

La comparación social propone que las personas tienen un impulso 
para evaluar su progreso y su posición en varios aspectos de sus vidas y, 
en ausencia de estándares objetivos (Lennox y Wolfe, 1984), las personas 
se comparan con los demás para saber cuál es su posición. Es un compo-
nente psicológico automático, y como dijeron Mettee y Riskind (1974), 
es “indudablemente impuesta sobre el individuo por su ecosistema so-
cial”, e influye en las actitudes de los individuos, opiniones, e incluso 
sus comportamientos hacia ciertos objetos. Festinger (1954) afirmó que 
la comparación social como tendencia psicológica tiene sus raíces en la 
mente. Los hallazgos de Rongxi, S., Park, M. (2021) obtenidos de la 
investigación aplicada a consumidores chinos indican que, en el caso del 
grupo con alta autoestima, la comparación social ascendente no afectó 
el consumo conspicuo (los productos con precios más altos que tienden 
a darles satisfacción a las personas mediante el status y reconocimiento 
social). De tal manera que la comparación social tuvo un efecto positivo 
sobre el consumo conspicuo y de igual manera se pudo confirmar que 
incide en el comportamiento de compra de los usuarios de redes sociales 
relacionadas con la moda según la autoestima.

Los estudios indican que la comparación social puede influir en la 
compra compulsiva, y contribuye a fortalecer el compromiso de los con-
sumidores con la marca a causa de la identidad única (Le, 2020; Fang, Y., 
Oh, H-M., Yoon, K-Ch., Teng, Z. 2019) y los consumidores materialis-
tas (orientados al alto nivel de consumo de mercancías) siempre querrán 
comprar más productos para satisfacer su comportamiento de compra 
(Yurchisin y Johnson, 2004). En ese sentido se plantea lo siguiente:

H1: Entre los consumidores jóvenes, la comparación social se relacio-
na de manera positiva sobre la influencia interpersonal normativa en el 
proceso de compras por internet.

H2: Entre los consumidores jóvenes la comparación social se relacio-
na de manera positiva con la compra compulsiva.

La influencia interpersonal y la compra compulsiva 

La susceptibilidad a la influencia interpersonal se refiere a la necesidad de 
mejorar su imagen en la opinión de los demás a través de la adquisición 
y el uso de productos y marcas, la voluntad de ajustarse a las expectativas 
de los demás con respecto a las decisiones de compra y / o la tendencia a 
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aprender sobre productos y servicios observando a otros o buscando in-
formación de otros (Bearden, Netemeyer y Teel, 1989). Además, debido a 
su necesidad de aprobación social, los compradores compulsivos deberían 
tender a ser más conscientes y preocuparse por las reacciones de los demás 
hacia ellos en comparación con los compradores no compulsivos. Por lo 
tanto, anticipamos que los compradores compulsivos también serán más 
propensos a prestar atención a la información de comparación social. La 
atención a la información de comparación social se refiere a la medida en 
que uno es consciente de las reacciones de los demás al comportamiento 
de uno y le casusa preocupación la naturaleza de esas reacciones (Lennox 
y Wolfe, 1984).

Por lo que en este estudio se considera que la motivación de compra 
hedonista de los consumidores influye en la compra compulsiva y la hi-
pótesis utilizada es la siguiente:

H3: La compra compulsiva está positivamente relacionada con la in-
fluencia interpersonal normativa.

Influencia de la compra compulsiva en el uso de plataformas de internet

De acuerdo con los resultados de Sharif, S.P.; Khanekharab, J. (2017), en 
su estudio aplicado a una muestra de estudiantes universitarios en Ma-
lasia, intentó examinar la relación entre el uso excesivo de redes sociales 
y la compra compulsiva en línea y también investigar el papel mediador 
de la confusión de identidad y el materialismo en esta correlación. Los 
resultados apoyaron la relación positiva entre el uso excesivo de redes 
sociales y la compra compulsiva, lo que indica que los estudiantes uni-
versitarios malasios que usaron en exceso las redes sociales tuvieron una 
mayor tendencia a la compra compulsiva en Internet que otros usuarios 
de redes sociales.

Otros hallazgos anteriores como el caso de Lee et al. (2012), también 
encontraron una fuerte relación positiva entre la adicción a Internet y la 
compra compulsiva en línea.

Por esta razón, en este estudio se plantea que:
H4: la compra compulsiva influye positivamente en la motivación de 

compra mediante el uso de plataformas de internet. 
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Influencia de uso de plataformas de internet sobre la influencia inter-
personal normativa

La influencia interpersonal es un elemento importante de impacto social, 
especialmente para la adopción de nuevos productos, porque la fuerza 
impulsora detrás de la difusión de innovaciones es la influencia interper-
sonal. Por lo tanto, los innovadores y los primeros en adoptar son fun-
damentales para los nuevos productos debido a su impacto en la mayoría 
tardía con sus palabras y acciones. Su poder proviene de la confiabilidad 
y la aprobación social. La confiabilidad surge del conocimiento y la ex-
periencia, mientras que la aprobación social surge de la visibilidad del 
producto adoptado (Clark & Goldsmith, 2006).

Los consumidores que son más susceptibles a la influencia normativa, 
por ejemplo, valoran más los beneficios notables que aquellos que son 
menos susceptibles a dicha influencia (Batra, Homer y Kahle, 2001). La 
investigación de Shim (1996) que utilizó una gran muestra de estudiantes 
de nivel secundaria encontró que una mayor comunicación con los com-
pañeros se correlacionó con la conciencia de la marca y la moda, los com-
portamientos recreativos e impulsivos/descuidados, la lealtad a la marca 
y el comportamiento habitual del consumidor. La susceptibilidad a la 
influencia normativa refleja un deseo de encajar (Wooten & Reed, 2004), 
una preocupación particularmente importante para los adolescentes.

Internet ofrece a los estudiantes universitarios que tienen confusión 
de identidad propia un entorno para explorar sus valores, creencias y ob-
jetivos personales, y los estudiantes universitarios pueden utilizar Internet 
para escapar de los problemas diarios que encuentran como resultado de 
la confusión de identidad propia (Hsieh, et al, 2019).

Cuando el usuario puede encontrar el precio más bajo, o siente que 
puede ahorrar más dinero usando aplicaciones o medios, tiende a percibir 
que las aplicaciones/medios son convenientes de usar y útiles para ellos. 
En ese sentido se plantea:

H5. Entre los consumidores jóvenes el uso de plataformas de inter-
net se encuentra positivamente asociada con la influencia interpersonal 
normativa.

Con base en la revisión de la literatura, se propuso el siguiente mode-
lo conceptual e hipótesis que se ilustran en la Figura 5.1 de la siguiente 
manera:
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Figura 5.1 Modelo conceptual 

Fuente: Elaboración propia.

El modelo conceptual representa los vínculos relacionales entre las cons-
trucciones que incorporan la comparación social (CS), compra compulsi-
va (CC), uso de plataforma de internet (PI) y la influencia interpersonal 
normativa (IIN). También indica la relación hipotética entre las variables 
mediante las flechas orientadas a establecer relaciones causales significa-
tivas.

Metodología

Muestreo y recolección de datos

El tipo de investigación aplicada es de carácter explicativa, de tipo trans-
versal simple. Para la recolección de datos se utilizó un muestreo no 
probabilístico (Hernández, et al., 2010); mediante un “muestreo por 
conveniencia”, por lo que se realizó una encuesta en línea para probar 
las hipótesis propuestas. Debido a la contingencia por COVID 19, los 
encuestados fueron ubicados mediante correo electrónico y se consideró 
como prioridad un rango de edad de 18 a 33 años y su residencia en la 
capital del Estado de Quintana Roo. Para contar con una cobertura am-
plia de aplicación, se les pidió que reenviaran el correo electrónico a sus 
amistades. El cuestionario contenía preguntas generales sobre los rasgos 
personales y las motivaciones de compra de los encuestados, así como 
preguntas específicas sobre compras en sitios web mediante el uso de re-
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des sociales. Solo se incluyeron en el análisis los encuestados que habían 
hecho compras a través de sitios web. El tiempo promedio que les tomó a 
los encuestados completar la encuesta fue de ocho minutos. Como medi-
da de calidad de los datos, todos los encuestados que tardaron menos de 
cinco minutos o más de una hora en completar la encuesta fueron exclui-
dos del análisis. En total, 150 encuestados completaron la información 
requerida en el instrumento. 

Se contó con una participación en el estudio de 57% mujeres y 43% 
de hombres, de los cuales el 80% se ubicó entre las edades de 18 a 22 años 
y 16.7% en el rango de edad de 23 a 27 años.

Medición

El instrumento utilizado en la investigación comprende 25 ítems, que 
corresponden a preguntas diseñadas para obtener la información nece-
saria que permite dar respuesta al objetivo propuesto en el trabajo. Las 
variables son de tipo métrico y fueron elaboradas con escalas de Likert 
de cinco puntos: una escala de medición ampliamente utilizada que re-
quieren que los encuestados, indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo 
con cada una de las series de planteamientos relacionados con la temática 
(Malhotra, 2008). El alfa de Cronbach –conjunta- de las variables medi-
das fue de 0.908 con 25 elementos.

En el análisis de las dimensiones se encontró que la desviación es-
tándar en todos los ítems es superior a 1 (tabla 5.1); por otro lado, en 
el Alpha de Cronbach donde se evaluó la consistencia interna, el primer 
constructo “compra compulsiva” arrojó un Alpha marginal de 0.847. Gar-
son (2010) comenta que en ciencias sociales el corte del Alpha debe ser 
0.80 o superior para un conjunto de elementos a tener en cuenta para una 
escala, pero es posible utilizar 0.70 como aceptable para una investiga-
ción confirmatoria, Cronbach (1951), Numally (1971) y Thiétart (2001) 
establecen que para que el constructo sea fiable tiene que presentar un 
coeficiente de Alpha de Cronbach igual o mayor que 0.7. En el segundo 
constructo, “comparación social”, arrojó un Alpha de 0.882, en el tercer 
constructo “plataforma de internet”, dio un Alpha de 0.740, en el cuarto y 
último constructo “influencia interpersonal normativa”, arrojó un Alpha 
de 0.920.
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Tabla 5.1 Análisis descriptivo de los constructos 
y consistencia interna

Constructo Mínimo Máximo Media
Des-

viación 
estándar

Alpha de 
Cronbach

Compra Compulsiva
Mi alacena tiene bolsas de compras 
sin abrir

1 5 2.08 1.02

0.847

Otros podrían considerarme un adicto 
a las compras

1 5 1.98 1.08

Gran parte de mi vida se centra en 
comprar cosas

1 5 1.87 1.01

Compro cosas que no necesito 1 5 2.35 1.24
Compro cosas que no pensaba 
comprar

1 5 2.58 1.23

Me considero un comprador com-
pulsivo

1 5 1.88 1.05

Comparación social (Lennox and Wolfe 1984)
Si al menos no estoy seguro de cómo 
actuar en una situación social, busco 
señales en el comportamiento de los 
demás

1 5 2.84 1.21

0.882

En las fiestas, por lo general trato de 
comportarme de una manera que me 
haga encajar.

1 5 2.58 1.25

Trato de prestar atención a las 
reacciones de los demás ante mi 
comportamiento para evitar estar 
fuera de lugar

1 5 2.80 1.26

Tiendo a prestar atención a lo que 
visten los demás 

1 5 2.73 1.26

Evito activamente usar ropa que no 
está a la moda

1 5 2.51 1.27

Es importante para mí encajar en el 
grupo en el que estoy

1 5 2.48 1.26

Plataforma de Internet (Plataforma de internet de compra en línea que más utiliza)
Mercado Libre 1 5 4.02 1.23

0.740

Amazon 1 5 3.88 1.33
Lineo 1 5 2.42 1.41
Aliexpress 1 5 2.52 1.42
Shein 1 5 3.17 1.46
Wish 1 5 1.98 1.12
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Constructo Mínimo Máximo Media
Des-

viación 
estándar

Alpha de 
Cronbach

Influencia Interpersonal Normativa 
En comparación con la mayoría de 
las personas, es más probable que 
compre marcas que creo que otros 
aprobarán

1 5 2.36 1.24

0.920

Rara vez compro los últimos produc-
tos y marcas hasta que estoy seguro 
de que mis amigos los aprueban

1 5 2.28 1.24

Es importante que a los demás les 
gusten los productos y las marcas que 
compro

1 5 2.01 1.12

Cuando compro productos, general-
mente compro productos y marcas 
que creo que otros aprobarán

1 5 2.22 1.21

Si otras personas pueden verme usan-
do un producto, a menudo compro 
los productos / marcas que esperan 
que compre

1 5 2.12 1.20

Me gusta saber qué marcas y produc-
tos causan una buena impresión en 
los demás 

1 5 2.44 1.26

Logro un sentido de pertenencia al 
comprar los mismos productos y 
marcas que otros compran

1 5 2.26 1.24

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados

Modelo de medición

Para el análisis estadístico de los datos se siguió el procedimiento de la 
técnica de modelos de ecuaciones estructurales (MEC) para examinar 
modelos complejos que presentan un gran número de constructos, indi-
cadores y relaciones (Garthwaite 1994; Barclay et al., 1995). Debido a que 
PLS permite trabajar con muestras pequeñas y posee supuestos menos es-
trictos respecto a la distribución de los datos (Chin y Newsted, 1999). En 
PLS-SEM, el modelo es descrito por dos componentes: 1) el modelo de 
medición, el cual relaciona las variables manifiestas con la variable latente 
y 2) el modelo estructural, el cual muestra la relación entre las variables 
latentes (Tenenhaus et al., 2005). Los modelos estructurales se validan en 
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dos etapas: 1) revisión del modelo de medición a través de diversos proce-
dimientos y 2) validación del modelo estructural (Henseler et al., 2008). 

Con base a la regla propuesta por Hulland (1999) de conservar los ítems 
con cargas de 0.7 o más, aquellos indicadores de los modelos de medición 
reflectivos que no alcanzaron el nivel aceptable de fiabilidad (tabla 5.2) fueron 
eliminados. La validez de convergencia es evaluada con el valor del Prome-
dio de Varianza Extraída (Average Variance Extracted, AVE por sus siglas en 
inglés), el cual debe ser mayor a 0.5 (Criterio de Fornell-Larcker) (Seidel y 
Back, 2009). En el modelo final (figura 5.2, tabla 5.2), los constructos reflec-
tivos, presentan un valor mínimo por arriba del límite (0.62) (tabla 5.2). La 
validez de convergencia también es demostrada cuando los ítems cargan de 
manera alta en sus factores asociados (carga mayor a 0.5) y éstas deben ser 
mayores en el constructo asignado que en cualquier otro. 

Tabla 5.2 Cargas de los indicadores reflectivos (n=150)

Modelo 1 Modelo 2

Constructo Variable Cargas** Car-
gas**

Percentil 
0.025*

Percentil 
0.975* AVE

Compra compulsiva

CC2 0.777 0.773 0.67 0.85

0.628
CC3 0.759 0.756 0.65 0.84
CC4 0.820 0.818 0.74 0.87
CC5 0.787 0.787 0.70 0.85
CC6 0.819 0.816 0.74 0.88

Influencia Interpersonal 
Normativa

IIN1 0.763 0.757 0.65 0.84

0.727IIN3 0.807 0.809 0.71 0.89

IIN4 0.869 0.868 0.80 0.91

IIN5 0.917 0.917 0.88 0.94

IIN6 0.867 0.866 0.81 0.91

IIN7 0.886 0.886 0.83 0.93

Comparación Social

CS1 0.700 0.699 0.58 0.80

0.627CS2 0.820 0.820 0.75 0.87

CS3 0.795 0.792 0.70 0.86

CS4 0.802 0.804 0.74 0.86

CS5 0.813 0.814 0.75 0.86

CS6 0.816 0.818 0.75 0.87
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Modelo 1 Modelo 2

Constructo Variable Cargas** Car-
gas**

Percentil 
0.025*

Percentil 
0.975* AVE

Plataforma de Internet
PI2 0.732 0.728 0.56 0.84

0.632PI3 0.835 0.832 0.70 0.91

PI4 0.814 0.810 0.68 0.88
*significativo con alpha de 0.05 para una prueba de dos colas.
** estandarizadas
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 5.3, se muestran las cargas cruzadas de los indicadores reflec-
tivos; todos ellos muestran una carga mayor en valor absoluto en el cons-
tructo al que han sido asignados, en relación con cualquier otro construc-
to reflectivo (Seidel y Back, 2009).

Tabla 5.3 Cargas cruzadas de los indicadores reflectivos 
modelo 2 (n=150)

ítem Comparación 
Social

Compra 
Compulsiva

Influencia 
Interpersonal 

Normativa
Plataforma 
de Internet

CC2 0.258 0.777 0.411 0.113

CC3 0.303 0.759 0.370 0.219

CC4 0.423 0.820 0.315 0.106

CC5 0.423 0.787 0.357 0.078

CC6 0.357 0.819 0.342 0.166

IIN1 0.519 0.263 0.763 0.251

IIN3 0.528 0.421 0.807 0.383

IIN4 0.530 0.360 0.869 0.356

IIN5 0.603 0.401 0.917 0.341

IIN6 0.523 0.391 0.867 0.271

IIN7 0.568 0.458 0.886 0.289

CS1 0.700 0.297 0.343 0.120

CS2 0.820 0.304 0.505 0.118

CS3 0.795 0.274 0.422 0.268

CS4 0.802 0.398 0.521 0.204

CS5 0.813 0.435 0.541 0.129
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ítem Comparación 
Social

Compra 
Compulsiva

Influencia 
Interpersonal 

Normativa
Plataforma 
de Internet

CS6 0.816 0.382 0.636 0.312

PI2 0.296 0.185 0.228 0.732

PI3 0.140 0.100 0.339 0.835

PI4 0.172 0.133 0.310 0.814
Fuente: Elaboración propia.

El coeficiente Rho de Dillon-Goldsteins (índice de fiabilidad compues-
ta) es utilizado para evaluar la consistencia interna (Fornell y Larcker, 
1981). En el modelo, el índice de fiabilidad compuesta para los cons-
tructos reflectivos, es mayor a 0.837 (tabla 5.4), excediendo el valor 
mínimo aceptable de 0.70 (Seidel & Back, 2009; Hair et al., 1998). En 
cuanto a la validez discriminante, Fornell y Larcker (1981) sugieren que 
un puntaje de 0.5 del AVE (por sus siglas en inglés), indica un nivel 
aceptable de validez discriminante. El promedio de varianza extraída 
(AVE) para los constructos reflectivos varía entre 0.627 y 0.727 (tabla 
5.2). Tal validez, para los modelos de medición reflectivos también es 
demostrada cuando la raíz del promedio de varianza extraída (AVE) de 
cada constructo es mayor que la correlación con cualquier otra variable 
latente (Seidel y Back, 2009; Delić y Lenz, 2008). La tabla 5.4 compara 
la raíz de AVE en la diagonal de las tablas con el triángulo superior de 
la matriz que contiene las correlaciones entre constructos. La raíz AVE 
es más grande que la correlación para cada columna y fila respectiva de 
los constructos reflectivos, sugiriendo validez discriminante (Seidel y 
Back, 2009; Duarte y Raposo, 2010) y convergente aceptable (Duarte y 
Raposo, 2010). Chin (1998), Seidel y Back (2009), coinciden respecto 
a que la validez discriminante se cumple al comparar las cargas cruzadas 
de los indicadores asignados al constructo reflectivo, contra el resto de 
ellas. En el modelo, no se revelan problemas de validez discriminante, 
dado que todos los indicadores muestran cargas mayores en su respec-
tivo constructo con respecto a otros constructos reflectivos (Duarte y 
Raposo, 2010). Las cargas cruzadas se muestran en la tabla 5.3. 
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Tabla 5.4 Matriz de correlaciones entre constructos y raíz de 
AVE mayor a las correlaciones y el índice Rho de Dillon-Golds-

teins del modelo 2 (n=150)

CS CC IIN PI
Fiabilidad 
compuesta

Rho de 
Dillon 

Goldstein
Comparación social 0.792 0.910 0.894
Compra Compulsiva 0.448 0.793 0.894 0.853
Influencia Interpersonal 
Normativa 0.640 0.452 0.853 0.941 0.928

Plataforma de Internet 0.246 0.171 0.372 0.795 0.837 0.718
Fuente: Elaboración propia.

Modelo estructural 

 La técnica de bootstrap con 200 submuestras fue empleada para estimar 
la significancia de los coeficientes path en el modelo y comparar los esti-
madores estadísticamente. Los resultados del modelo propuesto (figura 
5.2) respaldan el 100% de nuestras hipótesis (tabla 5.5), con un nivel 
de confianza del 95% de los datos (Seidel y Back, 2009), (Kenny, 2015; 
Ringle et al, 2015). 

En la figura 5.2 se presenta el resultado del modelo contrastado en 
el que se exhiben los coeficientes paths y los valores de r2. En relación 
con los paths, se puede apreciar que tres de ellos cumplen con el cri-
terio aceptable de 0,20 y significancia estadística: Comparación social 
(CS)-Influencia intencional normativa (IIN) (0,502, t=7,402), Compa-
ración Social (CS) –compra compulsiva (0,448, t=6,434), plataforma de 
internet (PI)—influencia intencional normativa (IIN) (0,215, t=3,409), 
dos paths se encuentra por debajo de 0,20, pero son estadísticamente sig-
nificativos: Compra Compulsiva (CC)- Influencia intencional normativa 
(IIN) (0,190, t=2,553), también el caso de compra compulsiva (CC) y 
plataforma de internet (0,171, t=2,216). Por otra parte, el coeficiente de 
determinación (r2) valora el grado en el cual el modelo explica los datos 
(Seidel y Back, 2009). El modelo propuesto explica de forma moderada la 
compra compulsiva (r2=0,201), y de forma sustancial la influencia inten-
cional normativa (r2= 0,487).
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Figura 5.2 Modelo final con coeficientes path significativos

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5.5 Evaluación de los efectos en el modelo 2

Hipótesis Path Coeficiente
Path P-valor Cumplimiento 

de hipótesis
H1 CS -> IIN 0.502 0.000** Validado
H2 CS -> CC 0.448 0.000** Validado
H3 CC -> IIN 0.190 0.011** Validado
H4 CC -> PI 0.171 0.027** Validado
H5 PI -> IIN 0.215 0.001** Validado
*significativo con alpha de 0.05, para una prueba de dos colas, Ho: el coeficiente 
path es igual a 0.
** Significativo con un nivel de confianza del 99,9%, si P<0,001. 
Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a las cinco hipótesis planteadas, en la tabla 5.5 se aprecia 
que ninguna se rechaza. Los resultados evidencian que la comparación 
social (CS) (H1, p=0,000*) incide significativamente en la influencia in-
tencional normativa (IIN); la comparación social (CS) (H2, p=0,000**) 
incide significativamente en la compra compulsiva; la compra compulsiva 
(CC) (H3, p=0.011**) a su vez incide en la influencia intencional nor-
mativa (IIN). La compra compulsiva (CC) (H4, p=0.027**) incide en el 
uso de la plataforma de internet (PI) y el uso de plataforma de internet 
(PI) (H5, p=0,001*) influye positiva y significativamente en la influencia 
intencional normativa (IIN).
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Conclusiones 

En la prueba empírica se encontró que la compra compulsiva se ve in-
fluenciada por la comparación social. A su vez, la compra compulsiva 
influye sobre el uso de plataformas de internet (mercado libre en primer 
lugar seguida de Amazon y Shein), lo cual impacta también de manera 
significativa en la influencia interpersonal normativa misma que se ve 
influenciada de manera directa también por la comparación social y la 
compra compulsiva. Esto es indicativo de que la voluntad de compra de 
los individuos se ajusta a las expectativas de los demás desde el enfoque de 
la comparación social buscando su propia seguridad a través del compor-
tamiento ajeno y utilizando la intermediación tecnológica para lograrlo, 
considerando los productos y marcas que están de moda y causan una 
buena impresión en las demás personas.

De acuerdo con lo expuesto por Mussweiler & Rüter (2003) la aten-
ción del consumidor a la información de comparación social influye en 
sus actitudes, opiniones e incluso los comportamientos hacia cierto tipo 
de objetos, demostrado por los resultados de (Fang, Oh, Yoon, Teng, 
2019) sobre la asociación positiva existente entre el consumo de produc-
tos locales o nacionales y la susceptibilidad a la influencia interpersonal. 
El efecto de mediación indirecta de información de comparación social 
por parte del consumidor sobre el etnocentrismo del consumidor (consu-
mo de producto local) y la intención de compra hacia productos naciona-
les o locales fue significativo.

Estos resultados coinciden de cierto modo con los obtenidos por Ron-
gxi y Park (2021) en donde los jóvenes exhiben el proceso de comunicarse 
e interactuar con otros consumidores para obtener información, experien-
cias de consumo y opiniones, lo cual les permite tomar conciencia de la 
situación actual y la vida diaria de los demás, produciendo la comparación 
con sus pares. Esta comparación se produce en el entorno de las redes 
sociales relacionadas con la moda y tiene un efecto positivo en el consumo 
notorio y el consumo sincronizado de productos de moda.
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Análisis del desarrollo socioeconómico 
del sector turismo en Quintana Roo 
mediante el método econométrico

María de Jesús Pérez Hervert1

Rita Elizabeth Chablé Iuit2

Introducción

El turismo y su impacto sobre el desarrollo socioeconómico ha sido ob-
jeto de análisis desde diferentes perspectivas a lo largo del tiempo. Su 
justificación reside en las políticas nacionales emprendidas al término de 
la Segunda Guerra Mundial y que, en los últimos años, ha cobrado mayor 
importancia debido a las disparidades regionales en el desarrollo econó-
mico. Por tanto, el objeto de este artículo es, primero realizar un análisis 
de las principales teorías de desarrollo y su relación con algunas variables 
sociales y económicas. Seguido, abordar el turismo y sus referentes teóri-
cos con el propósito de analizar su relación y los efectos en el desarrollo 
de una región. Luego, presentar la metodología que se utiliza como base 
para realizar el análisis del desarrollo socioeconómico, en el que se aplica 
un modelo econométrico que incluye variables para medir el impacto de 
la actividad turística sobre diversos aspectos socioeconómicos del estado 
de Quintana Roo, México para el período 2010-2015. Inmediatamente, 
presentar los resultados divididos en dos partes. Por un lado, los índices 
de desarrollo humano y, por el otro lado, los modelos econométricos con 
sus respectivas pruebas de heterocedasticidad, autocorrelación y de mul-
ticolinealidad. Finalmente, mostrar las principales conclusiones derivadas 
del análisis estadístico realizado y las referencias bibliográficas utilizadas 
en la investigación. 

1 Profesor-Investigador, Universidad de Quintana Roo. Email: hervert@uqroo.edu.mx
2 Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
Email: elizabeth74312@hotmail.com
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Marco teórico 

El desarrollo socioeconómico se puede considerar como un fenómeno 
complejo, que no se presenta de manera homogénea, mostrando desequi-
librios y disparidades regionales en los niveles de vida de las poblaciones 
en donde se llevan a cabo actividades económicas de manera intensiva. 

El concepto de desarrollo como tal, ha dado paso a diversas ópticas y 
enfoques teóricos para explicarlo. El término es conocido como progre-
so, como civilización, evolución, riqueza y crecimiento. Los economis-
tas clásicos consideraban que la riqueza era indicadora de prosperidad o 
decadencia de las naciones, citado por Valcárcel (2006). En la década de 
los años cuarenta, después de la segunda guerra mundial, el concepto de 
desarrollo cobró bastante importancia, y, desde ese tiempo han salido a 
la luz diversas teorías y modelos para explicar la forma en que los países 
subdesarrollados puedan acceder a la categoría de desarrollados, teniendo 
como objetivo el aumento de los bienes y servicios. De ahí que la idea de 
desarrollo se limita al crecimiento económico de países o regiones. 

Sin embargo, una visión más amplia de este concepto considera tam-
bién otros aspectos, como las dimensiones social, humana, ambiental y 
territorial (Meixueiro, 2008). A diferencia del desarrollo, el crecimiento 
económico se considera una parte más del desarrollo económico, basán-
dose esencialmente en el aumento del ingreso de un país o región siendo 
sus principales indicadores el producto interno bruto (PIB) y el ingreso 
nacional bruto (INB), (Banco Mundial, 2015).

En relación con el desarrollo, existen autores como Walt Rostow o 
Amartya Sen que han escrito sobre este tema. Van desde la vieja gene-
ración de economistas del desarrollo, que abarca desde la década de los 
cincuenta a mediados de los setenta, y la nueva generación a finales de los 
setenta hasta nuestros días. Después de la segunda guerra mundial, inicia 
el auge del tema del desarrollo, en donde los países en desarrollo comien-
zan a investigar opciones para fortalecer su propio desarrollo. Si bien es 
cierto que ya se hablaba de desarrollo con los economistas clásicos, este 
se limitaba solo a considerar el crecimiento económico (Meier, Stiglitz, 
& Kaushik, 2001).

En la primera etapa del pensamiento sobre desarrollo, se encuentran 
las teorías de modernización, dependencia, globalización, entre otras. En 
la segunda etapa, se considera ya como rasgo importante el beneficio que 
el crecimiento económico debería generar sobre el factor humano, con 
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variables como el ingreso, la educación, salud, etc. La primera etapa se 
desarrollará de manera general y en la segunda se profundizará un poco 
más, debido a que este trabajo se basa en estas últimas teorías. 

En relación con la teoría de la Modernización, esta se enfoca en con-
siderar que las sociedades modernas son más productivas, y por tanto hay 
una mejor educación y, en general, la población tiende a recibir mayores 
beneficios. Los supuestos de esta teoría se fundamentan en la percepción 
de la modernización como un proceso realizado en etapas, y se basan en 
la teoría de desarrollo económico de W. Rostow (1961). Los supuestos 
sugieren que para que una nación pase de un nivel a otro, se tiene que 
llevar a cabo a través de un proceso que incluye: la sociedad tradicional, 
precondición para el despegue, el proceso de despegue, marcha hacia la 
madurez y una sociedad de alto consumo masivo, citado por Reyes (2001). 

La Teoría de la Dependencia, por su parte, surge en la década de los 
cincuenta y explica que el subdesarrollo se produce debido a la subordi-
nación de los países desarrollados y que estas economías crecen más en 
comparación con los países subdesarrollados que, a su vez, tienden a ser 
más débiles. Entre los principales impulsores de esta teoría se encuentran 
André Gunder Frank, Raúl Prebisch, Theotonio Dos Santos, Enrique 
Cardoso, Edelberto Torres-Rivas y Samir Amin. Más tarde, en la década 
de los ochenta surgen nuevos estudios para la teoría de la dependencia 
impulsados por Cardoso y Falleto en el que consideran que las relacio-
nes de los países pueden ser transformadas en elementos positivos para 
el desarrollo de los países de la periferia. Otra de las teorías es el de la 
globalización, esta resalta (Vargas, 2006) las transacciones económicas y 
sus relaciones políticas y financieras perpetrados con la participación del 
desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación. Sin em-
bargo, enfatiza que los países que lograron alcanzar un desarrollo en sus 
economías fueron aquellos que salvaguardaron sus mercados. 

En los inicios de los cincuenta, los economistas del desarrollo formu-
laron modelos de estrategias, que implicaban cambios estructurales y an-
teponían al gobierno como centro en la planeación del desarrollo, con el 
objetivo de incrementar el ingreso per cápita, el incremento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y la acumulación de capital. Entre esta corriente se 
encuentran los modelos de crecimiento de Solow (1956), la teoría de las 
etapas de crecimiento de Rostow (1957) y el modelo de Lewis (1952), 
estos muestran una fuerte participación del estado. De acuerdo con estos 
modelos, un estado desarrollista, debe de promover la acumulación de 
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capital, utilizar los excedentes de mano de obra, desarrollar políticas de 
industrialización, diseñar políticas proteccionistas frente al comercio exte-
rior a través de la sustitución de importaciones y coordinar la distribución 
de los recursos mediante la planeación y la programación (Meier, Stiglitz, 
& Kaushik, 2001).

En la década de los sesenta, comienza a tener importancia el factor 
humano y su calidad de vida, estimando que el desarrollo surgía de la 
adquisición de conocimientos, asociado a una mejor salud y nutrición de 
la población, que, a su vez, resultaba en un incremento de destrezas toda 
vez que incrementaban la productividad de los factores (Reyes, 2001). 
Con este enfoque se presentaron dos corrientes, la primera con una visión 
muy ambiciosa y la segunda con una visión más realista. Esta última se 
centró en un modelo de micro estudio y tomó como base de estudio a 
las unidades productivas y los hogares. Por lo que facultó determinar el 
comportamiento de los hogares y de las inversiones en capital humano, 
educación y salud (Arrow, 1988). Con esta corriente se afirmó que la 
distribución del capital era más importante que su acumulación. Por lo 
que se dio paso al proceso de crecimiento de una forma microeconómica. 

El razonamiento de desarrollo económico entre las dos corrientes era 
diferente, para la primera corriente, el objetivo era el aumento del ingreso 
per cápita con el consiguiente incremento del PIB. Para la segunda, era el 
cambio y el crecimiento lo que implicaba todavía más que el crecimiento 
del PIB. Era crecimiento de calidad y esto significaba reducción de po-
breza, distribución equitativa y protección ambiental (Meier, Stiglitz, & 
Kaushik, 2001). Otro estudioso de esta corriente (Sen, 2000) también 
mencionó que el aumento del ingreso puede contribuir para lograr otros 
valores, tales como el desarrollo humano.

Partiendo de esos preceptos, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), desarrolló el Índice de Desarrollo Humano 
(Meier, Stiglitz, & Kaushik, 2001). Este indicador del progreso de una 
nación consiste en un promedio ponderado del logro educativo y el nivel 
de alfabetismo de un país, la esperanza de vida de los ciudadanos y el in-
greso per cápita del país. El Banco Mundial también realizó una contribu-
ción importante al desarrollo, que denominó “desarrollo en sociedad”. El 
cual, engloba los derechos humanos básicos, como el acceso a un sistema 
legal justo, alfabetismo y buena salud (Meier, Stiglitz, & Kaushik, 2001). 
Paul Streeten (1994) los clasificó en dos categorías: desarrollo de recursos 
y progreso humanitario, que tiene que ver con la equidad y la reducción 
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de la pobreza. De manera que el desarrollo debe impulsar una sociedad 
civil saludable, y en general, mejorar el nivel de vida de la población me-
nos favorecida. 

Así, el Índice de Desarrollo Humano (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo [PNUD], 1990) es un indicador que tiende a 
reflejar el concepto de desarrollo humano a partir de tres variables: una 
vida larga y saludable, acceso a la educación y acceso a todos los recursos 
necesarios para una vida digna. Tiene por objetivo (Varisco, 2008) generar 
información posicional de los países. Particularmente, 1.- Esperanza de 
vida de la población de un país (Longevidad), 2. - Tasa de educación de 
adultos, matrícula de los niveles primaria, secundaria y terciaria (Educa-
ción), y 3.- Producto interno bruto (PIB) per cápita (Ingreso per cápita). 
El resultado es un índice global, cuyo rango se extiende desde uno como 
valor máximo, hasta cero como valor mínimo. El cual, permite clasificar 
a los países según su desarrollo humano como alto, medio o bajo. El de-
sarrollo económico es un proceso que reúne aspectos importantes para el 
bienestar de un país o región (Meixueiro, 2008). 

Turismo y Desarrollo Socioeconómico

Con relación a las actividades económicas consideradas como claves para 
impulsar el desarrollo, el turismo ha venido jugando un importante papel 
en las últimas décadas, sin embargo, diversos acontecimientos y debates 
del desarrollo han puesto en entredicho esta aseveración sobre el turismo.

Desde la segunda mitad del siglo veinte y hasta nuestros días, el tema 
turismo ha sido abordado por varios autores y estudiosos del tema del 
desarrollo, en el que mencionan que en los últimos setenta años el turis-
mo ha mostrado cambios radicales y, que actualmente, está viviendo una 
etapa de desarrollo y crecimiento destacables. 

Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como la crisis 
de los años treinta, el sector turístico se vio frenado por factores que 
paralizaron el turismo mundial hasta bien 1949 (Altamira & Muñoz, 
2007). Después de la Segunda Guerra Mundial, este experimentó un cre-
cimiento acelerado debido a varios factores tales como: los bajos costos 
del automóvil, la recuperación económica de la postguerra de mediados 
de los años 50, la estabilidad política y económica generada por la Guerra 
Fría, así como la llegada del Mercado Común, la caída del comunismo, 
entre otros factores. De manera que, entre 1950 y 1998, el número de 
turistas internacionales aumentó en veinticinco veces, pasando de 25 a 650 
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millones (Gordon, 2012). Más tarde, a inicios del siglo XXI, el turismo 
mundial alcanzó un récord en los intercambios de dinero como categoría 
industrial, con facturas de turismo internacional estimadas en el 8% del 
valor del total del comercio mundial. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2011) indica que se 
llevó a cabo un desplazamiento de 698 millones de turistas a nivel mundial 
(Gordon, 2012). Esto generó que la apreciación de esta actividad como 
un factor determinante para el desarrollo económico, tanto distribuidor 
de ingresos como generador de divisas. No obstante, que desde los años 
setenta se tuviera conocimiento del turismo como factor de crecimiento, 
también se sabía que trae consigo problemas colaterales especialmente en 
el lugar donde se lleva a cabo dicha actividad.

Generalmente, el análisis del turismo tiende a realizarse desde la pers-
pectiva de la demanda y no de la oferta, donde se toma en consideración 
todos los requerimientos de los turistas, lo cual a su vez involucra a otros 
sectores económicos y actividades, consecuentemente, el turismo tiene un 
impacto importante en la economía. Lo cual, a su vez, motiva a las ins-
tituciones gubernamentales de los países a considerar del turismo como 
una actividad importante para el fomento del crecimiento económico. 
De ahí la consideración del turismo como una actividad de origen social 
con gran trascendencia en la economía (Castro, 2009), en la política y el 
medio ambiente. 

El turismo como modelo del desarrollo de las naciones inició en la 
década de los años sesenta, a partir de que la (OCDE) afirmó que la 
actividad turística contenía los elementos apropiados para el desarrollo 
(De Kadt, 1991) debido a su efecto multiplicador en la economía. No 
obstante, el efecto de esta actividad varió dependiendo de la estructura 
económica del país en el que se realice, (Castro, 2009). Así que, desde 
hace ya mucho tiempo, el turismo se ha presentado como motor de de-
sarrollo y crecimiento económico con perspectivas para la creación de 
empleo, equilibrar la balanza de pagos, atraer inversiones, entre otros 
aspectos (Cañada & Gascon, 2006). Sin embargo, los resultados han sido 
diferentes debido a que su impacto ha sido negativo para algunos sectores 
de la población y, también, para el medio ambiente. 

Antes de los setenta, pocos investigadores se daban la tarea de anali-
zar al turismo desde el punto de vista de la oferta, en estudiar los costos 
económicos y sociales que representaba para las poblaciones que ofrecían 
esta actividad. No es sino hasta los años ochenta cuando surge el interés 
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por indagar los efectos producidos en las regiones turísticas. Es en ese 
entonces cuando se cuestiona el impacto del turismo y se plantea que no 
solo aporta beneficios y ventajas, sino que también genera un daño en las 
regiones receptoras, tales como consecuencias socioculturales y ambien-
tales adversas (Tarlombani, 2009). 

Castro (2009) menciona que, a pesar de tener conocimiento de los 
efectos generados por el turismo en las regiones, las instituciones gu-
bernamentales siguen promoviendo al turismo como eje de desarrollo, 
debido a su gran participación en el PIB y a su función de arrastre de 
la economía de las naciones, adicionalmente, por su influjo en diversas 
actividades económicas. 

Así mismo, al turismo se le relaciona con el desarrollo regional debido 
a que se realiza en un ámbito espacial denominado región (Sepúlveda, 
2001), lo cual ha generado puntos divergentes entre los estudiosos del 
tema debido a las modificaciones de las estructuras regionales en donde se 
realizan dichas actividades, el surgimiento de los polos de desarrollo y los 
corredores turísticos que revaloraron más los efectos del turismo sobre las 
regiones (Castro, 2009). 

El efecto multiplicador del turismo establece encadenamientos hacia 
delante y hacia atrás en diversas de las actividades económicas, impul-
sando la economía de las regiones, generando empleos, modificando la 
estructura de ingresos y el consumo, pero también generando inflación, 
abasto insuficiente de alimentos y otros bienes para las poblaciones re-
sidentes, movimientos poblacionales que demandan servicios públicos, 
vivienda, entre otros, (Castro, 2009). 

Metodología

La metodología que se empleó en esta investigación es la construcción 
de modelos con el objetivo de analizar la influencia económica que tiene 
el turismo sobre determinadas variables. El método de análisis de la in-
formación que se utiliza es el de construcción de modelos econométricos 
con el apoyo de la Metodología del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
que, a su vez, es desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). 

La información de los índices fue obtenida en los municipios del es-
tado de Quintana Roo a través del Sistema de Cuentas Nacionales del 
INEGI, con el propósito de conocer la situación actual imperante en la 
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geografía estatal en cuanto al desarrollo social de la población, para rea-
lizar más adelante, una comparación con los resultados obtenidos a partir 
del método econométrico. 

El Indice de Desarrollo Humano tiene como objetivo medir el con-
junto de capacidades y libertades que tienen los individuos para elegir 
entre formas de vida alternativa (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo [PNUD], 1990). Para ello, se toman en cuenta tres dimensio-
nes básicas para el desarrollo: 1) la posibilidad de gozar de una vida larga 
y saludable (Indice de Salud); 2) la capacidad de adquirir conocimientos 
(Indice de Educación); 3) la oportunidad de tener recursos que permitan 
un nivel de vida digno (Indice de Ingreso). Para este caso de estudio, el 
objetivo fue conocer el grado de desarrollo social que han alcanzado las 
regiones del estado en los últimos años. 

Sobre el IDH en el estado de Quintana Roo, el PNUD en el año 2010 
elaboró el Índice de Desarrollo Humano de los municipios de México, el 
cual se tomó como base para elaborar los cálculos con datos del año 2014, 
a partir de datos arrojados por el INEGI 2010. Se calcularon los índices de 
salud, educación e ingreso de los municipios del estado de Quintana Roo, 
conformado por Solidaridad, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María 
Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. La fórmula de cálculo del IDH 
se expresa de la siguiente manera:

IDH=IE1/3*IS1/3*II1/3   (1) 

Después de calcularse los IDH, se calcularon los modelos econométricos 
para cada uno de los índices. El método econométrico que se va a utilizar 
(Gujarati & Porter, 2009) tiene la siguiente expresión: 

Y= β0 + β1X1 + β2X2   (2)
Donde:
Y = es la variable endógena o variable explicada
X1 y X2= son las variables exógenas o explicativas de Y

En la realización de este trabajo, se plantearon dos objetivos: 1. Deter-
minar el impacto que ha generado la actividad turística sobre el aspecto 
socioeconómico de las distintas regiones del estado de Quintana Roo, 
durante el periodo de 2010-2015 y 2. Analizar cuál ha sido el grado de 
desarrollo de la actividad turística en las distintas regiones del estado de 
Quintana Roo, México, durante el periodo 2010-2015. Con estos objeti-
vos se pretende explicar si el turismo ha influido en el desarrollo socioe-
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conómico del estado o simplemente ha sido un modelo fallido, que no ha 
generado beneficios a los habitantes de Quintana Roo. 

Para cumplir con lo anterior se planteó la siguiente hipótesis de in-
vestigación:

H1: Existe una relación directa entre la actividad turística y el desa-
rrollo social y económico en el estado de Quintana Roo.

Resultados

Se analizaron las implicaciones que ha generado el turismo en el estado 
de Quintana Roo en determinadas variables sociales y económicas de la 
población, haciendo hincapié al nivel de desarrollo social que se presenta 
en la actualidad. Con el propósito de conocer el nivel de participación que 
ha tenido la actividad turística en dichos aspectos, en primera instancia 
se analiza el nivel de desarrollo humano que han alcanzado las distin-
tas regiones del estado, posteriormente se realizan las regresiones de los 
modelos econométricos para conocer si el turismo tiene relación con los 
principales aspectos sociales y económicos de la entidad.

Indice de Desarrollo Humano en el Estado de Quintana Roo

El objetivo de este es conocer el grado de desarrollo social que se ha 
alcanzado en las regiones del estado en los últimos años. Uno de los mé-
todos aceptados a nivel mundial para medir el grado de desarrollo social 
es el Índice de Desarrollo Humano, desarrollado por la Organización de 
las Naciones Unidas a través del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (Meixueiro, 2008).

Sobre el IDH en el estado de Quintana Roo, el PNUD en el año 
2010 se dio a la tarea de medir el Índice de Desarrollo Humano de los 
municipios de México y para el estado de Quintana Roo, se consideraron 
los municipios, Solidaridad, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María 
Morelos Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Cabe señalar que dicho cálculo 
fue realizado en el año 2014 con datos arrojados por el INEGI (2010). A 
continuación, se presenta la siguiente tabla con las dimensiones de De-
sarrollo Humano en Quintana Roo del año 2010 de Salud, Educación e 
Ingreso, tabla 6.1.
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Tabla 6.1 Dimensiones de Desarrollo Humano 
en Quintana Roo del año 2010

Componente Promedio Estado de Quintana Roo
Indice de Salud 0.866
Indice de Educación 0.691
Indice de Ingreso 0.731

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede decir que el Índice 
de Desarrollo Humano del estado de Quintana Roo es de 0.759 en 2010 
(Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 2014).

El municipio de Benito Juárez (ubicado en la región norte del estado) 
es uno de los presentó mayor desarrollo (0.781). En contraste, el muni-
cipio de Lázaro Cárdenas (ubicado en la zona maya) registró el valor de 
0.651, es el de menor desarrollo humano. La brecha entre ambos muni-
cipios es de 21.3% (Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 2014). 
Asimismo, la mayor brecha que se observó entre los municipios se en-
cuentra en el Índice de Educación. Lo que significa que en este índice se 
observa una mayor desigualdad al realizar la comparación de los resulta-
dos obtenidos en materia de educación de cada municipio.

El Indice de Desarrollo Humano es un método que sirve para 
valorar el grado de desarrollo social de alguna región de un país, sin 
embargo, para valorar el grado de influencia que tiene alguna activi-
dad productiva sobre el desarrollo social y económico de una región es 
necesario utilizar otros métodos para medir dicho grado de influencia, 
por lo que se complementará el análisis con el método de regresiones 
econométricas.

Cabe mencionar que los municipios en el estado de Quintana Roo 
presentan muchas desigualdades económicas, así, los municipios con ma-
yor índice de pobreza y pobreza extrema son los municipios de José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, todos ubicados en 
la zona maya del estado. En contraste los municipios de Benito Juárez y 
Solidaridad, que muestran una menor pobreza, están ubicados en la zona 
norte, región en la que se practica la mayor actividad turística, (CONE-
VAL, 2010). 
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Las actividades más preponderantes y que contribuyen de mayor ma-
nera al PIB estatal, son las actividades terciarias, referente al rubro de 
las actividades turísticas y unidades económicas dedicadas al turismo. El 
PIB de este sector tuvo un incremento sustancial durante el periodo del 
2010 al 2015 que pasó de 150,756.81 a 194,352.86 millones de pesos, 
comparado con el PIB del sector primario que tuvo un incremento muy 
pobre en ese periodo, pasando de 1,398.93 a 1,429.26 millones de pesos. 
A partir de cifras, es evidente la gran diferencia que existe entre ambos 
sectores en cuanto a la generación de ingresos, poniendo en evidencia la 
falta de desarrollo del sector primario en el estado. Así mismo, el sector 
secundario se encuentra insuficientemente desarrollado y cuenta con muy 
poca participación en la economía, ya que pasó de 23,057.64 a 27,653.11 
millones de pesos. 

Para realizar las estimaciones econométricas se seleccionaron las si-
guientes variables: la afluencia de visitantes al estado durante el período 
de 2010 a 2015 y la inversión extranjera por concepto de turismo realizada 
en el estado para el mismo período de tiempo, ambas como variables 
independientes. 

Las variables dependientes por utilizar son: población con servicios 
públicos de salud, la población estudiantil, las personas empleadas, el 
PIB total a nivel estatal, el PIB de las actividades primarias, el PIB de las 
actividades secundarias y el PIB de las actividades terciarias, todas a nivel 
estatal.

Se realizaron dos tipos de pruebas: uno para las regresiones con sus 
respectivas pruebas de eficiencia para los modelos econométricos, me-
diante el paquete estadístico o software de Econometric Views (Eviews 
8). Y, posteriormente, se ejecutaron las pruebas de serie de tiempo esta-
cionarias de Dickey Fuller Aumentada y la de Kwiatkowski–Phillips–Sch-
midt–Shin (KPSS), tabla 6.2. 

En cuanto a la prueba Dickey Fuller Aumentada (raíz aumentada) 
cuando se aplicó a las series de tiempo se obtuvieron distintos resultados 
para las distintas series, unas de estas presentaron estacionariedad y otras 
no, por lo que se decidió realizar solo la prueba KPSS, toda vez que es 
considerada como más precisa para este tipo de análisis. 
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Tabla 6.2 Resultados de la Prueba Kwiatkowski-Phillips-Schmi-
dt-Shin test statistic

 
Servicios 

Salud
Afluencia de 

visitantes

Inversión 
extranjera 

por turismo
Población 
estudiantil

Level LM-Stat LM-Stat LM-Stat LM-Stat

Kwiatkowski-Phillips-Sch 
midt-Shin test statistic

0.422758 0.388703 0.194156 0.405551

Asymptotic critical values*
1% 0.739 0.739 0.216 0.739
5% 0.463 0.463 0.146 0.463
10% 0.347 0.347 0.119 0.347
Población 
ocupada PIB estatal PIB primario

PIB
secundario PIB terciario

LM-Stat LM-Stat LM-Stat LM-Stat LM-Stat

Kwiatkowski-Phillips-Sch 
midt-Shin test statistic

0.42104 0.41179 0.220013 0.353518 0.415103

Asymptotic critical values*
0.739 0.739 0.739 0.739 0.739
0.463 0.463 0.463 0.463 0.463
0.347 0.347 0.347 0.347 0.347

* Kwiatkowski-Phllips-Schmidt-Shin (1992) 
Fuente: Elaboración propia.

La prueba KPSS se basa en la regresión lineal. Se divide una serie en tres 
partes: una tendencia determinista (𝜷𝒕), una caminata aleatoria (𝒓𝒕) y un 
error estacionario (𝜺𝒕), con la ecuación de regresión: 

𝒚𝒕 = 𝒓𝒕 + 𝜷𝒕 + 𝜺𝒕    (3) 

Las hipótesis por comprobar con esta prueba son:
𝑯𝟎: La serie es estacionaria en tendencia. 
𝑯𝟏: La serie no presenta estacionariedad en tendencia
Si el estadístico de KPSS > que el valor crítico se rechaza H0 (No existe 

proceso estacionario).
Si el estadístico de KPSS< que el valor crítico se acepta H0 (Si existe 

proceso estacionario).
De acuerdo con los datos obtenidos, se observa en la tabla 6.2 que el 

estadístico de KPSS para el caso de Servicios de Salud fue de 0.422758 
menor que el valor crítico al 5%, por lo que se puede afirmar que existe 
evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula que menciona que Ser-
vicios Salud sigue un proceso estacionario en tendencia, esto es:

Statistic-KPSS (0.422758) < 5% valor de tabla (0.463000)
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De la misma manera se realiza el análisis de los estadísticos KPSS para 
el resto de las variables en estudio:

Afluencia de Visitantes: Statistic-KPSS (0.388703) < 5% valor de tabla 
(0.463000)
Inversión Extranjera: Statistic-KPSS (0.194156) < 1% valor de tabla 
(0.216000)
Población Estudiantil: Statistic-KPSS (0.405551) < 5% valor de tabla 
(0.463000)
Población Ocupada: Statistic-KPSS (0.421040) < 5% valor de tabla 
(0.463000)
PIB estatal: Statistic-KPSS (0.411790) < 5% valor de tabla (0.463000)
PIBPrim: Statistic-KPSS (0.220013) < 5% valor de tabla (0.463000)
PIBSec: Statistic-KPSS (0.353518) < 5% valor de tabla (0.463000)
PIBTerc: Statistic-KPSS (0.415103) < 5% valor de tabla (0.463000)

De acuerdo con estos resultados se afirma que se acepta la hipótesis nula, 
y se concluye que todas las series son estacionarias en tendencia. Esto es, 
los datos muestran confiabilidad para realizar las regresiones economé-
tricas. 

Para realizar dicho análisis se diseñaron siete modelos econométricos 
(salud, población estudiantil, población ocupada, PIB Estatal, PIB ac-
tividades primarias, secundarias y terciarias) cuyos resultados obtenidos 
reflejarían si la actividad turística tiene o no influencia sobre las variables 
socioeconómicas más importantes en el Estado de Quintana Roo.

Cabe mencionar que a cada uno de los modelos se les realizo las prue-
bas de heterocedasticidad, autocorrelación y de multicolinealidad para 
comprobar si los estimadores obtenidos en cada una de las regresiones 
son confiables, es decir que sean MELI (Mejores Estimadores Lineales 
Insesgados). 

 El modelo econométrico de la regresión para todos los modelos sigue 
la siguiente expresión:

Y= β0 + β1X1 + β2X2   (4)
Donde:
Y = es la variable endógena o variable explicada
X1 y X2= son las variables exógenas o explicativas de Y

A continuación, se presenta los resultados de los modelos econométricos, 
iniciando con la variable de servicios de salud como variable dependiente y 
las variables afluencia de visitantes e inversión en turismo, como variables 
independientes, el resultado es el siguiente:
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Tabla 6.3 Resultados de la regresión variable 
Servicios de Salud

Variable Coeficiente Prob.
C -145964.6 0.23
Afluencvisit 0.08075 0.0015
Inveretur 14.87503 0.0558
R-squared 0.978068
S.E.of regresion 21652.67
F-statistic 66.89319
Prob (F-statistic) 0.003248  
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la tabla 6.3, el contraste de regresión que se obtuvo es de 
p-valor obtenido, 0.003248. Por tanto, a un nivel de significación del 5% 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación lineal entre 
las variables y el contraste sobre los coeficientes de regresión individuales. 
Se observa que, los valores de la constante (0.23), afluencvisit (0.0015) y 
Inveretur (0.0558) son menores que 0.05. Por lo tanto, para un nivel de 
significación del 5% se rechaza la hipótesis nula planteada, esto es, para 
el caso de la variable Afluencvisit (B1), se rechaza la hipótesis nula donde 
H0=B1=0 y se acepta la hipótesis alterna H1:B1¹0. Por tanto, se considera 
que B1 es significativo y explica a la variable dependiente, para el caso de 
la variable Inveretur (B2), el valor de p>0.05, por lo que no es significa-
tivo y no explica a la variable dependiente, se acepta la Hipótesis Nula, la 
inversión turística no influye sobre la variable dependiente. 

El modelo de regresión lineal múltiple se expresa de la siguiente ma-
nera:

Servicios de salud= -145964.6 + 0.08075*Afluencvisit + 14.87503*Inve-
retur

Así mismo se muestra que el valor de S.E. de regresión fue de 21652.67 
y respecto a la bondad del ajuste del modelo, el coeficiente de determina-
ción R2 arrojó un valor de 0.978068, lo que indica que el 97% de toda la 
variabilidad que tiene el fenómeno relativo a Servicios de Salud puede ser 
explicado por las variables Afluencia de Visitantes e Inversión Extranjera 
en Turismo. 

En cuanto a las pruebas de Heterocedasticidad, Autocorrelación y Mul-
ticolinealidad, se obtuvo como resultado que el modelo no presenta Hete-
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rocedasticidad, al aplicarse la prueba de White se obtiene un resultado de 
Obs*R-squared= 1.786830. Tomando como referencia la tabla estadística 
ji-cuadrada con dos grados de libertad y al 95% de confianza, este resultado 
nos indica que el modelo tiene varianza mínima, y no presenta heterocedasti-
cidad. Los datos obtenidos en el modelo de regresión son confiables.

Sobre la Autocorrelación de utilizó la prueba Breusch-Godfrey, la cual 
arrojo un resultado de Obs*R-squared= 2.137691, en la tabla ji-cuadrada 
con dos grados de libertad a un 95% de confianza, este resultado indica 
que el modelo no presenta problemas de autocorrelación, los términos de 
error del modelo no se encuentran correlacionados, lo que hace obtener 
resultados confiables.

La prueba de Multicolinealidad fue el de Factor de Inflación de las 
Varianzas y el resultado fue de 1.000612 y 1.000612 para cada variable 
independiente, que al ser menores de 10 nos indica que las dos varia-
bles independientes no están relacionadas o no presentan problemas de 
multicolinealidad. Hay que destacar que al ser las mismas variables inde-
pendientes en todos los modelos ya no fue necesario aplicar la prueba de 
multicolinealidad para los siguientes modelos. Así mismo, cabe mencio-
nar que se aplicaron las mismas pruebas de Heterocedasticidad y Autoco-
rrelación a todos los modelos. 

En la siguiente tabla 6.4 se presentan los resultados del modelo de 
regresión de la variable Población Estudiantil, que se obtuvo a partir de 
los datos del 2010 al 2015 de la población estudiantil. 

Tabla 6.4 Resultados de la regresión variable 
Población Estudiantil

Variable Coeficiente Prob.
C 180972.4 0.0001
Afluencvisit 0.015919 0.0001
Inveretur 2.684115 0.0041
R-squared 0.997261
S.E. of regression 1486.342
F-statistic 546.1164
Prob (F-statistic) 0.000143  

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior el contraste de regresión que se obtuvo fue de p-valor 
obtenido de 0.000143, por tanto, a un nivel de significación del 5% se re-
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chaza la hipótesis nula H0=B1=0 y se acepta la hipótesis alterna H1:B1¹0, 
y se concluye que existe relación lineal entre las variables. El contraste 
sobre los coeficientes de regresión individuales se generaron los siguien-
tes valores, constante (0.0001), afluencvisit (0.0001) y Inveretur (0.0041) 
todos los valores fueron menores que 0.05, para un nivel de significación 
del 5% se rechaza la hipótesis nula planteada y se acepta la hipótesis al-
terna, tanto B1 como B2 explican a la variable dependiente. Respecto a la 
bondad del ajuste del modelo, el coeficiente de determinación R2 arrojó 
un valor de 0.997261, lo que indica que el 99% de toda la variabilidad 
que tiene el fenómeno relativo a la Población Estudiantil puede ser ex-
plicado por las variables Afluencia de Visitantes e Inversión Extranjera en 
Turismo. 

Al realizarse la prueba de Heterocedasticidad se obtuvo un resultado 
de Obs*R-squared= 3.192141, al compararse con el resultado con la tabla 
ji-cuadrada, con dos grados de libertad y 95% de confianza, se conside-
ra que el modelo no presenta heterocedasticidad, lo que lleva a obtener 
resultados significativos y confiables, en cuanto a la prueba de Autocorre-
lación se obtuvo un resultado de Obs*R-squared= 5.630888, con dos gra-
dos libertad y 95% de confianza, el modelo no presenta autocorrelación. 

En la siguiente tabla 6.5 se exponen las derivaciones del modelo de 
regresión de la variable Población Ocupada, que se obtuvo a partir de los 
datos del 2010 al 2015 de la Población Ocupada.

Tabla 6.5 Resultados de la regresión variable 
Población Ocupada

Variable Coeficiente Prob.
C 383097.2 0.0004
Afluencvisit 0.021474 0.0009
Inveretur 6.651946 0.0089
R-squared 0.986019
S.E. of regression 4841.4
F-statistic 105.7851
Prob (F-statistic) 0.001653  

Fuente: Elaboración propia.

El contraste de regresión que se genero fue de p-valor obtenido de 
0.001653, por tanto, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hi-
pótesis nula H0=B1=0 y se acepta la hipótesis alterna H1:B1¹0, y se con-
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cluye que existe relación lineal entre las variables. Los contrastes sobre los 
coeficientes de regresión individuales presentaron los siguientes valores, 
constante (0.0004), afluencvisit (0.0009) y Inveretur (0.0089) todos los 
valores fueron menores que 0.05, para un nivel de significación del 5% se 
rechaza la hipótesis nula planteada y se acepta la hipótesis alterna, tanto 
B1 como B2 explican a la variable dependiente. Respecto a la bondad del 
ajuste del modelo, el coeficiente de determinación R2 arrojó un valor de 
0.986019, lo que indica que el 98% de toda la variabilidad que tiene el 
fenómeno relativo a la Población Ocupada puede ser explicado por las 
variables Afluencia de Visitantes e Inversión Extranjera en Turismo. 

La prueba de Heterocedasticidad arrojó un resultado de Obs*R-squa-
red= 0.344961, en la tabla ji-cuadrada con dos grados de libertad y 95% 
de confianza, el modelo no presenta heterocedasticidad. Con la prueba de 
Autocorrelación se obtuvo un resultado de Obs*R-squared= 0.498152, el 
cual con dos grados libertad y 95% de confianza en la tabla ji-cuadrada, se 
puede concluir que el modelo no presenta problemas de autocorrelación, 
y el modelo arroja resultados confiables. 

En la siguiente tabla 6.6 se exponen las derivaciones del modelo de 
regresión de la variable Producto Interno Bruto Estatal (PIBESTATAL), 
que se generó a partir de los datos del 2010 al 2015 del Producto Interno 
Bruto de todo el estado de Quintana Roo. 

Tabla 6.6 Resultados de la regresión variable 
PIB Estatal

Variable Coeficiente Prob.
C 23141.98 0.1205
Afluencvisit 0.012715 0.0005
Inveretur 2.592497 0.0173
R-squared 0.989194
S.E. of regression 2396.525
F-statistic 137.3121
Prob (F-statistic) 0.001123  
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 6.6 se presenta el contraste de regresión el cual tiene un p-va-
lor de 0.001123, por tanto, a un nivel de significación del 5% se rechaza la 
hipótesis nula H0=B1=0 y se acepta la hipótesis alterna H1:B1¹0, se con-
cluye que existe relación lineal entre las variables Afluencvisit y Inveretur. 
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El contraste sobre los coeficientes de regresión individuales presentó los 
siguientes valores, constante (0.1205), afluencvisit (0.0005) y Inveretur 
(0.0173) los valores resultaron ser p< 0.05, para un nivel de significación 
del 5% se rechaza la hipótesis nula planteada y se acepta la hipótesis al-
terna, tanto B1 como B2 explican a la variable dependiente. El valor de la 
bondad del ajuste del modelo mostró un coeficiente de determinación R2 
= 0.989194, lo que indica que el 98% de la variabilidad que tiene el fenó-
meno relativo al Producto Interno Bruto Estatal puede ser explicado por 
las variables Afluencia de Visitantes e Inversión Extranjera en Turismo. 

La prueba de Heterocedasticidad arrojó un resultado de Obs*R-squa-
red=4.314542, el cual en la tabla ji-cuadrada con dos grados de liber-
tad y con un 95% de confianza, el modelo no presenta heterocedastici-
dad, en cuanto a la prueba de Autocorrelación, esta dio como resultado 
Obs*R-squared=2.120950, comparando el resultado con la tabla ji-cua-
drada con dos grados libertad y 95% de confianza se puede concluir que 
el modelo no presenta problemas de autocorrelación.

En la siguiente tabla 6.7 se muestran los datos estadísticos que arrojó 
el modelo de regresión de la variable Producto Interno Bruto Estatal de las 
Actividades Primarias a partir de los datos del 2010 al 2015 del Producto 
Interno Bruto de las Actividades Primarias del estado de Quintana Roo.

Tabla 6.7 Resultados de la regresión variable 
PIB Actividades Primarias

Variable Coeficiente Prob.
C 1688.726 0.0209
Afluencvisit -2.07E-05 0.5132
Inveretur 0.008079 0.6999
R-squared 0.198495
S.E. of regression 84.30227
F-statistic 0.371479
Prob (F-statistic) 0.717562  
Fuente: Elaboración propia.

En la anterior tabla se observa que el contraste de regresión tiene un 
p-valor de 0.717562, por ende, a un nivel de significación del 5% se acep-
ta la hipótesis nula H0=B1=0 y se rechaza la hipótesis alterna H1:B1¹0 y 
se concluye que no existe relación lineal entre las variables Afluencvisit y 
Inveretur. Los coeficientes de regresión individuales presentaron valores 
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mayores p >0.05, esto es p=0.5132 y p=0.6999, para un nivel de significa-
ción del 5% se acepta la hipótesis nula planteada y se concluye que tanto 
B1 como B2 no explican a la variable dependiente. 

Por su parte, la prueba de heterocedasticidad dio como resultado 
Obs*R-squared= 3.137901, el cual en la tabla ji-cuadrada, con dos grados 
de libertad y 95% de confianza, indica que el modelo no presenta hetero-
cedasticidad, lo que permite obtener resultados significativos y confiables. 
En la prueba de Autocorrelación se obtuvo Obs*R-squared=3.274621, 
comparando ente resultado con la tabla ji-cuadrada, con dos grados li-
bertad y 95% de confianza se puede concluir que el modelo no presenta 
problemas de autocorrelación, por lo tanto, los resultados obtenidos en la 
regresión son confiables.

En la siguiente tabla 6.8 se presentan los datos estadísticos que se 
obtuvieron en el modelo de regresión de la variable Producto Interno 
Bruto Estatal de las Actividades Secundarias a partir de los datos del 2010 
al 2015 del Producto Interno Bruto de las Actividades Secundarias del 
estado de Quintana Roo.

Tabla 6.8 Resultados de la regresión variable 
PIB Actividades secundarias

Variable Coeficiente Prob.
C 6995.089 0.0307
Afluencvisit 0.001389 0.0459
Inveretur 0.270695 0.4147
R-squared 0.794537
S.E. of regression 1269.605
F-statistic 5.800578
Prob(F-statistic) 0.093132  

Fuente: Elaboración propia.

Al igual que con las Actividades Primarias, los datos obtenidos en la tabla 
anterior no fueron muy halagadores. En ella se visualiza que el contraste 
de regresión tiene un p-valor de 0.093132, pues a un nivel de significa-
ción del 5% se acepta la hipótesis nula H0=B1=0 y se rechaza la hipótesis 
alterna H1:B1¹0, por tanto, se concluye que no existe relación lineal entre 
las variables Afluencvisit y Inveretur. Los coeficientes de regresión indivi-
duales presentaron valores mayores p >0.05, esto es p=0.0459 y p=0.4147, 
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para un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula planteada 
y se concluye que tanto B1 como B2 no explican a la variable dependiente. 

La prueba de Heterocedasticidad da como resultado Obs*R-squared= 
5.0900268, comparando el resultado con la tabla ji-cuadrada, con dos 
grados de libertad y 95% de confianza, se concluye que el modelo no 
presenta heterocedasticidad, lo que nos lleva a obtener resultados confia-
bles. La prueba de Autocorrelación da como resultado Obs*R-squared= 
1.825676, en la tabla ji-cuadrada con dos grados libertad y 95% de con-
fianza, este resultado nos indica que el modelo no presenta problemas de 
autocorrelación.

Finalmente, en la tabla 6.9 se presentan los datos estadísticos que se 
generaron con el modelo de regresión de la variable Producto Interno 
Bruto Estatal de las Actividades Terciarias a partir de los datos del 2010 al 
2015 del Producto Interno Bruto de las Actividades Terciarias del estado 
de Quintana Roo.

Tabla 6.9 Resultados de la regresión variable 
PIB Actividades Terciarias

Variable Coeficiente Prob.
C 14458.17 0.1189
Afluencvisit 0.011346 0.0002
Inveretur 2.313723 0.0063
R-squared 0.994741
S.E. of regression 1487.829
F-statistic 283.7094
Prob(F-statistic) 0.000381  

Fuente: Elaboración propia.

A diferencia de los dos sectores anteriores, primario y secundario, el ter-
ciario presento valores estadísticos favorables, ya que esta es una de las 
actividades más importantes del estado de Quintana Roo, esto lo de-
muestran los datos de la anterior tabla. El contraste de regresión pre-
sentó un p-valor de 0.000381, por lo que a un nivel de significación 
del 5% se rechaza la hipótesis nula H0=B1=0 y se acepta la hipótesis 
alterna H1:B1¹0, por tanto, se concluye que existe relación lineal entre las 
variables Afluencvisit y Inveretur. El contraste sobre los coeficientes de 
regresión individuales presentó los siguientes valores, constante (0.1189), 
afluencvisit (0.0002) y Inveretur (0.0063) los valores resultaron ser p< 
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0.05, para un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula 
planteada y se acepta la hipótesis alterna, tanto B1(Afluencvisit) como B2 
(Inveretur) explican a la variable dependiente. El valor de la bondad del 
ajuste del modelo mostró un coeficiente de determinación R2 = 0.994741, 
esto indica que el 99% de la variabilidad que tiene la variable del Producto 
Interno Bruto de las Actividades Terciarias puede ser explicado por las 
variables Afluencia de Visitantes e Inversión Extranjera en Turismo. 

El resultado obtenido de la prueba de Heterocedasticidad de 
Obs*R-squared = 5.005386, comparando este resultado con la tabla 
ji-cuadrada, con dos grados de libertad y 95% de confianza, se conclu-
ye que el modelo no presenta heterocedasticidad, el modelo presenta 
varianza mínima, lo que nos lleva a obtener resultados significativos y 
confiables. Por otro lado, la prueba de Autocorrelación da como resul-
tado Obs*R-squared= 2.209224, en la tabla ji-cuadrada con dos grados 
de libertad y 95% de confianza, este resultado indica que el modelo no 
presenta problemas de autocorrelación, los resultados del modelo son 
confiables. 

Conclusiones

Afiliados a servicios de salud: sobre esta variable dependiente, únicamente 
la variable sobre afluencia de visitantes o turística tiene influencia o re-
lación, el resultado muestra que, al aumentar el número de visitantes en 
un millón, 80 personas se afiliarían a algún servicio de salud. La variable 
inversión extranjera no tiene efectos sobre la variable dependiente. 

Población Estudiantil: tanto la variable de Afluencia de Visitantes 
como de Inversión Extranjera mostraron relación con la variable inde-
pendiente, siendo la variable de inversión extranjera la que mostró mayor 
importancia en cuanto a su relación con la variable independiente, ante un 
aumento de un millón de pesos en la inversión, 2,684 personas podrían 
tener acceso a algún nivel educativo, en todo el estado de Quintana Roo.

Población Ocupada: en cuanto a las variables sociales, es en la po-
blación ocupada en donde se refleja una mayor influencia de la actividad 
turística, ante la capacidad de esta, de generar empleos, según los datos 
obtenidos, ante un aumento en un millón en el número de visitantes, el 
número de personas con empleo aumentaría aproximadamente en 21, en 
comparación con la variable de inversión extranjera, esta arrojó mejores 
resultados en cuanto a la influencia del sector turístico sobre las variables 
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sociales, ya que ante un aumento de un millón de pesos de la inversión 
extranjera, la población ocupada o con empleo aumentaría en 6,652 per-
sonas aproximadamente. 

PIB Estatal: en relación con esta, se esperaba que la actividad turística 
mostrara influencia, siendo la variable de inversión extranjera la que real-
mente muestra importantes efectos sobre el PIB estatal, ya que ante un 
amento de un millón de pesos en la inversión extranjera, el PIB aumenta 
aproximadamente $2,592,497.00 pesos.

PIB Actividades Primarias: en cuanto a las actividades primarias, las 
variables de la actividad turística no tienen influencia alguna, ya que los 
estimadores encontrados no son significativos y en realidad no explican 
el comportamiento del PIB de las actividades primarias. En términos ge-
nerales, la actividad turística no está relacionada con las actividades pri-
marias.

PIB Actividades Secundarias: sobre este tipo de sector, únicamente 
la variable de afluencia turística mostró cierta influencia, aunque no muy 
importante, ante un aumento de un millón en visitantes solo aumentaría 
en $1,389.00 pesos el PIB de las actividades secundarias, por lo tanto, se 
puede concluir que es poco importante la influencia entre ambas variables.

PIB Actividades Terciarias: los datos obtenidos en cuanto a las acti-
vidades terciarias arrojaron los resultados esperados, siendo la variable de 
inversión extranjera la que muestra mayor significancia, al aumentar en 
un millón de pesos las inversiones extranjeras, el PIB de las actividades 
terciarias aumentaría aproximadamente en $2,313,723.00 pesos.
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