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Prólogo

La presente obra es el reflejo de la sinergia de múltiples esfuerzos: los insti-
tucionales mediante el financiamiento: así como de cuerpos académicos y 
grupos disciplinares de diversa índole y naturaleza, todos bajo el común de-
nominador de cultivar las ciencias sociales y humanidades.

Investigaciones itinerantes en ciencias sociales y humanidades aborda, 
desde múltiples e innovadoras perspectivas, temáticas de gran interés para 
la sociedad actual, y se compone de siete estudios, los cuales se describen a 
continuación.

La primera investigación itinerante es la desarrollada por Quintana  
López, Bojórquez Díaz, Díaz López y Camacho Saldaña intitulada “Cali-
dad de vida y ansiedad en adultos con obesidad durante el confinamiento 
por covid-19”. En ella se realiza un estudio cuantitativo, no experimental, 
de tipo descriptivo transversal, donde se evalúa a 24 adultos con obesidad, 
la calidad de vida y ansiedad sufrida durante el confinamiento por la co-
vid-19. Es innegable la trascendencia e importancia de esta investigación 
dados los alcances directos para la salud pública y la calidad de vida de un 
grupo vulnerable, así como por mostrar los retos de salud, tanto física 
como mental, que afrontan las personas con obesidad, sobre todo en tiem-
pos de crisis, como la que se tuvo durante la pandemia por covid-19.

La segunda investigación itinerante también se desarrolló bajo la te-
mática de la calidad de vida laboral. Sus autores son Llerenas Servín, Cota 
Escalante, Quiroz Campas y Armenta Zazueta, y lleva por título “Calidad 
de vida laboral de trabajadores en el sector comercial al sur de Sonora”. 
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Esta investigación tuvo por objetivo evaluar la calidad de vida laboral de 
trabajadores del sector comercial del sur de Sonora a través de la aplica-
ción de un instrumento para elaborar propuestas de mejora. Los autores 
trabajaron con una muestra intencional de 200 empleados, lo cual reviste 
de importancia y trascendencia a la investigación por las implicaciones 
que tiene para la salud pública y la calidad de vida de quienes se conside-
ran uno de los motores de un país y de su economía: la clase trabajadora.

La tercera investigación itinerante lleva por título “Incidencia del lide-
razgo transformacional en el desempeño de los trabajadores de las mi-
croempresas industriales de una ciudad ubicada en el sur del estado de 
Sonora, México”, propuesta por De la Mora Yocupicio, Segovia Romo, Ruiz 
Pérez y Hernández Ponce. Esta investigación tuvo por objetivo establecer 
la relación entre las variables liderazgo transformacional y desempeño labo-
ral, bajo la hipótesis de la existencia de una relación significativa y positiva 
entre ambas variables. Su estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, corre-
lacional y explicativo. Los autores aplicaron un instrumento a 119 traba-
jadores operativos de empresas manufactureras con hasta 10 trabajadores. 
De esta manera formularon un modelo de regresión lineal donde el lide-
razgo transformacional influye de forma positiva en el desempeño laboral 
de los trabajadores. Esta investigación, al igual que las anteriores reviste de 
importancia y trascendencia dado que se encarga de estudiar temas de in-
terés en las micro y pequeñas empresas, a las cuales se considera uno de 
los pilares de la economía por sus contribuciones al empleo y al producto 
interno bruto nacionales, entre otros de los múltiples beneficios de las mi-
cro y pequeñas empresas para la sociedad y la nación.

Por otro lado, “La capacidad de innovación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas de dos municipios del sur de Sonora, México” es la 
cuarta investigación itinerante. En ella se sigue el eje temático de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, sin embargo, se pasa al tema de la ca-
pacidad de innovación de estas. Tal propuesta desarrollada por Galaviz 
Zamora y Murillo Félix tuvo por objeto identificar el nivel de innovación 
de las mipymes de dos municipios del sur de sonora, con la finalidad de 
identificar áreas de oportunidad para su crecimiento y desarrollo. Las au-
toras encontraron que las mipymes presentan un nivel bajo en la aplicación 
de innovación en productos y servicios, así como en innovación organiza-
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cional y mercadológica. En consecuencia, consideran crucial el trabajo de 
triple hélice (universidades, gobierno y empresarios) para fortalecer e in-
crementar los niveles de innovación de las pequeñas organizaciones. 

La quinta investigación itinerante es la propuesta por Hinojosa Rodrí-
guez, Soto Soto, Palacio Cinco y Soto Padilla, la cual tuvo por objetivo 
evaluar la usabilidad percibida de un sistema de vacunación digital que 
permita eficientar los procesos del sector salud y general impacto en la 
toma de decisiones para la detección oportuna y control de enfermedades. 
A este trabajo lo titularon “Sistema de vacunación digital: una evaluación 
de usabilidad percibida” se desarrolló con enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, de tipo correlacional y transversal, cuyos sujetos de estudio 
fueron personas que colaboran en instituciones del sector salud, educati-
vo, empresarial y personas que se vacunan de la ciudad de Navojoa. Los 
autores trabajaron con una muestra no probabilística de cuota por conve-
niencia a quienes se aplicó un instrumento para conocer el nivel de usabi-
lidad percibida del sistema de vacunación digital. En los resultados desta-
ca que el nivel percibido fue alto y se considera una herramienta de gran 
importancia para el sector salud que transformará los procesos de vacuna-
ción en el país de acuerdo con la política nacional. Es indudable que esta 
investigación es sumamente valiosa por su trascendencia ya que, actual-
mente, es muy importante contar con un servicio de vacunación eficiente 
que garantice la salud de su población. También es importante contar con 
herramientas que permitan conocer la percepción de la población que re-
cibe el servicio de vacunación que el sistema nacional de salud provee.

En sexto lugar, se presenta la investigación itinerante que lleva por 
nombre “Análisis del conocimiento que poseen estudiantes de economía y 
finanzas acerca de la Ley del Seguro Social de 1997”, postulada por Murillo 
Félix, Esquer Gámez y Galaviz Zamora. Su objetivo fue analizar el nivel de 
conocimientos que poseen los estudiantes de la licenciatura en Economía 
y Finanzas de una universidad del sur del estado de Sonora. Para ello apli-
caron un instrumento diseñado por el Banco Bilbao Vizcaya (2017), don-
de se encontraron, entre los principales resultados que los jóvenes estu-
diantes tienen un nivel bajo de conocimientos, quizá han escuchado hablar 
de los temas pero no los comprenden del todo. También se observaron di-
ferencias significativas que tienen que ver con el semestre que cursan y su 
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edad. El nivel de conocimientos en estudiantes de nivel licenciatura es un 
tema en la agenda universitaria que tiene múltiples aristas, todas sin des-
perdicio: por un lado, permite evaluar o conocer el nivel del conocimiento 
en determinados temas o aspectos que obtienen los estudiantes como par-
te de su formación integral en la universidad; por otro, permite identificar 
áreas de oportunidad y de mejora por las personas responsables de admi-
nistrar o liderar el programa educativo.

Por último, se presenta la séptima investigación itinerante, propuesta 
por Galván Corral, Samaniego Esquer, Gómez Anduro y Félix Hernández, 
intitulada “Ciclos económicos clásicos de México de 1980 a 2023”, donde, 
bajo el enfoque de ciclos clásicos, analizaron los principales rasgos o regu-
laridades de los ciclos económicos en México. Este estudio fue cuantitati-
vo, con enfoque econométrico de ciclos económicos clásicos y se emplearon 
datos del primer trimestre del 1980 al segundo trimestre de 2023. Las va-
riables utilizadas fueron el producto interno bruto (pib) total y el pib de las 
actividades primarias, secundarias y terciarias. Identificaron cronología, 
duración, amplitud/profundidad, volatilidad y comovimiento de los ci-
clos. Entre los resultados destaca que la economía ha presentado cinco ci-
clos completos y uno incompleto, actualmente la economía se encuentra 
en recuperación. El tema de los ciclos económicos es un tema que ha veni-
do ganando notoriedad e interés en la comunidad internacional, particu-
larmente dos eventos recientes resaltan la importancia de un estudio: la 
pasada contingencia por covid-19 y la reciente instalación del Comité de 
Fechado de Ciclos de la Economía de México en el 2022.

Como puede notarse, esta obra presenta un mosaico de estudios que, 
si bien no agota la discusión y análisis de las temáticas y ejes que aborda, sí 
aporta diversas perspectivas, enfoques, métodos y técnicas de análisis que 
permitirán, desde las ciencias sociales y humanidades, construir nuevas 
aventuras de conocimiento.
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I. Calidad de vida y ansiedad en adultos con obesidad 
durante el confinamiento por covid-19

viCtor AlexAnder QuintAnA lópez1

CeCiliA ivonne boJórQuez díAz2

KArinA de Jesús díAz lópez3

pAmelA GuAdAlupe CAmACho sAldAñA4

Resumen

Durante el confinamiento por covid-19, las personas experimentaron altos 
niveles de ansiedad y bajos niveles de calidad de vida debido al aislamiento 
social y las restricciones implementadas por las instituciones de salud con 
el fin de evitar la propagación del virus. El objetivo de esta investigación 
fue evaluar, en adultos del noroeste de México, la calidad de vida y ansie-
dad estado durante el confinamiento por covid-19. Se trata de un estudio 
no experimental, cuantitativo, de tipo descriptivo transversal, con una 
muestra no probabilística de tipo intencional que incluyó a 24 adultos. La 
media de edad fue de 40.7 años, la media de ansiedad estado fue de 42.5 y 
la de calidad de vida de 84.3 puntos. Se recomienda promover estrategias 
en los adultos para disminuir los niveles de ansiedad ocasionados por el 
aislamiento social durante la pandemia con el fin de mejorar la calidad  
de vida.

Palabras clave: covid-19, aislamiento social, calidad de vida, ansiedad esta-
do, adultos mexicanos.

1 Doctor en Ciencias. Profesorinvestigador de tiempo completo en la Facultad de Medicina 
Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California (uAbC), Mexicali, México. orCid: https://
orcid.org/0000000257781093

2 Doctora en Educación. Profesorainvestigadora de tiempo completo en el Instituto Tecno
lógico de Sonora, Navojoa, México. orCid: https://orcid.org/0000000302375079
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 C A L I D A D  D E  V I D A  Y  A N S I E D A D  E N  A D U LT O S  C O N  O B E S I D A D  14

Introducción

La calidad de vida se encuentra estrechamente relacionada con la salud. 
Un estado de salud óptimo permite que las personas gocen de mejor calidad 
de vida. La presencia de una condición o enfermedad potencia la disminu-
ción del bienestar y consecuentemente de la calidad de vida (Samiei et al., 
2019; Megari, 2013). Actualmente, uno de los problemas de salud de aten-
ción prioritaria es el sobrepeso y obesidad, pues en México el 76% de las 
mujeres y el 73% de los hombres presentan un peso corporal elevado. Esto 
a su vez es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cróni-
co-degenerativas que conllevan a cambios importantes en la forma de vivir 
de las personas. Por ejemplo, puede haber un mayor gasto en salud, dolor, 
disminución de la capacidad de trabajo y mayor riesgo de mortalidad tem-
prana (Barquera et al., 2020; Shamah-Levy et al., 2020). De esta manera, el 
peso corporal no saludable está relacionado con los niveles de calidad de 
vida de la población.

Por otro lado, eventos importantes o extraordinarios en la vida de las 
personas también pueden influir en la calidad de vida. En ese sentido, vivir 
una pandemia como la de covid-19 resulta ser un evento extraordinario 
que tiene fuertes implicaciones en la calidad de vida por todos los cambios 
que implicó en el quehacer diario (Colucci et al., 2022). Específicamente, el 
confinamiento resultó en un estado de estrés y aumento de ansiedad para 
muchas personas debido a la falta de interacción social, la disminución de 
la actividad física o el miedo a contagiarse (Haucke et al., 2022). Además, 
otro factor importante que aumentó la ansiedad fue la pérdida de empleo 
o reducción de horas de trabajo, ya que esto significó una afectación en la 
economía de las personas y mayor estrés por miedo a no alcanzar a cubrir 
sus necesidades básicas, principalmente en países en vías de desarrollo 
(Wei, y Zhang, 2021).

Por todo lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar la ca-
lidad de vida y la ansiedad estado en adultos con sobrepeso y obesidad 
durante el confinamiento por covid-19, a través de instrumentos de medi-
ción vali dados para las variables anteriormente mencionadas. Lo anterior 
que es una prioridad apremiante para establecer futuras intervenciones 
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que promuevan un peso saludable, mejoren la calidad de vida y disminu-
yan los niveles de ansiedad mediante la atención de los efectos negativos 
que dejó el confinamiento.

Antecedentes

Estado de salud y calidad de vida: determinantes

La salud es definida como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (World 
Health Organization [who], 1995). El estado de salud y la calidad de vida 
se encuentran estrechamente relacionados, debido a que diversos aspectos 
de la salud pueden influir en la manera como una persona percibe su bien-
estar, es decir, que consideren que sus vidas van bien. Asimismo, una me-
jor calidad de vida puede ayudar a potenciar un mejor estado de salud, por 
ejemplo, se ha encontrado que una mayor calidad de vida se asocia con un 
menor riesgo de mortalidad (Phyo et al., 2020). La calidad de vida es defi-
nida por la Organización Mundial de la Salud como la percepción que tie-
ne un individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y los 
sistemas de valores en los que vive y en relación con sus metas, expectati-
vas, estándares y preocupaciones (who, 1995). En ese sentido, hay diver-
sos determinantes para que una persona tenga una buena calidad de vida, 
algunos estos son las relaciones, la economía, el empleo, eventos de vida y 
la salud (Jones y Drummond, 2021). 

Sobrepeso, obesidad y calidad de vida

Específicamente en el dominio de salud, el sobrepeso y obesidad son un 
factor predisponente para una mala calidad de vida. En un estudio realiza-
do por Stephenson et al. (2021), se evaluó la asociación entre la obesidad y 
la calidad de vida en 64 631 personas mayores de 16 años de Reino Unido. 
Los autores encontraron que los niveles más altos de obesidad se asociaron 
significativamente con una menor calidad de vida (p<0.05). Esto resulta 
preocupante pues se estima que a nivel mundial el 39% de los adultos pre-
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sentaron sobrepeso en el 2016 y alrededor del 13% de la población adulta 
mundial (11% de los hombres y 15% de las mujeres) eran obesos (oms, 
2023). En concordancia con estos datos, en México en el 2018, el 76% de 
las mujeres y el 73% de los hombres presentaban sobrepeso u obesidad 
(Barquera, et al., 2020). 

Eventos de vida y su impacto en la calidad de vida:  
pandemia de covid-19

Otro determinante de la calidad de vida son los eventos que ocurren en la 
vida de la persona, como el nacimiento de un hijo o la muerte de algún 
familiar, o bien, cualquier evento extraordinario. En ese sentido, la pande-
mia por covid-19 fue un evento trascendental para toda la población. Esta 
inició oficialmente el 11 de marzo del 2020, momento en el que la Organi-
zación Mundial de la Salud declaró pandemia el brote de la enfermedad 
causado por el virus SARS-CoV-2 (Siddiqui et al., 2022). Esto implicó que 
muchos países comenzaran a tomar medidas para disminuir el alto conta-
gio que se estaba presentando. Una de estas medidas fue el confinamiento 
por medio del cual hubo disminución de horarios o cierre completo de 
muchos negocios, traslado de la mayoría de las actividades a modalidad 
virtual (incluyendo la educación) y apertura sólo de comercios considera-
dos esenciales, como farmacias y supermercados (Ayouni et al., 2021). Lo 
anterior, aunado al temor de contraer covid-19, impactó negativamente en 
la salud emocional de las personas, quienes presentaron una disminución 
de la calidad de sueño, estrés, ansiedad y, en consecuencia, una mala calidad 
de vida (Arrona-Palacios et al., 2022).

Aumento de la ansiedad durante el confinamiento  
por covid-19

La ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, 
pensamientos de preocupación y cambios físicos como aumento de la pre-
sión arterial (American Pshychological Association, 2023). Para el estudio 
de esta, se conocen dos aspectos: ansiedad estado, que se refiere a una re-
acción más transitoria a una situación adversa, y ansiedad rasgo, la cual es 
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un atributo de personalidad más estable al experimentar distintos eventos 
(Saviola et al., 2020). 

El aumento de ansiedad durante la pandemia por covid-19 se ha 
repor tado en diferentes estudios. Tedaldi et al. (2022) analizaron cómo 
cambió el estado de ansiedad en diferentes momentos durante la pande-
mia y cómo fue influenciado por la percepción del riesgo y el rasgo de 
inteligencia emocional en 2774 italianos. Los autores encontraron que el 
aumento de la percepción de riesgo se asoció con un aumento de la ansie-
dad estado y que la inteligencia emocional fue un factor protector duran-
te la pandemia. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Sauce-
do Uribe et al. (2022), quienes evaluaron los niveles de ansiedad global en 
mexicanos y encontraron una prevalencia de ansiedad global del 43%. 
Las categorías con mayor prevalencia de ansiedad dentro de sus grupos 
fueron mujeres (46.2%), edad de 18 a 30 años (47.3%), mayor nivel edu-
cativo (43%), estudiantes (48.8%) y personas que actualmente no tenían 
una pareja (47.3%).

Calidad de vida y ansiedad en adultos con sobrepeso  
y obesidad durante el confinamiento por covid-19.

Debido a las cifras de sobrepeso y obesidad previas a la pandemia y de la 
relación que existe entre el aumento de peso no saludable y la mala calidad 
de vida, así como lo cambios y efectos negativos del confinamiento en la 
población, es importante evaluar la calidad de vida y la ansiedad en la po-
blación con sobrepeso y obesidad después de la pandemia por covid-19. 
Lo anterior permitirá la toma de decisiones para futuros programas de in-
tervención que contemplen estas variables y los factores asociados.

Metodología

Tipo de estudio

Se trata de un diseño no experimental, con enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo transversal y con una muestra no probabilística de tipo inten-
cional.
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Participantes

Se incluyó a 24 adultos que radican en Sonora y Baja California, México. 
Los participantes son del sexo masculino y femenino, sin restricciones 
para realizar actividad física, así como sin algún diagnóstico psicológico y 
psiquiátrico previo. Uno de los requisitos para participar en la presente 
investigación fue que tuvieran sobrepeso u obesidad. El estudio sigue en 
curso, en los próximos 12 meses se seguirán agregando adultos al proyecto 
de investigación.

Instrumento

Se utilizó un cuestionario sociodemográfico que incluía preguntas como 
nombre completo, fecha de nacimiento, diagnóstico de enfermedades físi-
cas y mentales previas, nivel de escolaridad, nivel de actividad física perci-
bido, estado civil, ocupación durante la pandemia, etcétera.

Para obtener el peso corporal de los participantes, se utilizó una bás-
cula digital de la marca Taylor con alta precisión y pantalla de lectura.

Para evaluar la ansiedad estado, fue utilizado el cuestionario de ansie-
dad estado-rasgo, el cual autoevalúa esta como un estado emocional tran-
sitorio, caracterizado por sentimientos subjetivos y conscientemente per-
cibidos. Cuenta con un total de 20 preguntas en escala tipo Likert con las 
siguientes opciones de respuesta: nada, algo, bastante y mucho. La puntua-
ción mínima a obtener es de 0 puntos y la máxima de 60 puntos. A mayor 
puntuación obtenida es mayor el nivel de ansiedad (Spielberger et al., 
1982). 

Por último, para evaluar la calidad de vida se utilizó el cuestionario en 
español whoqol-bref de la Organización Mundial de la Salud (who, 
1996). Cuenta con 26 reactivos con cinco opciones de respuesta cada una. 
La puntuación mínima a obtener es de 26 puntos y la máxima de 130 pun-
tos. A mayor puntuación es mayor la calidad de vida (who, 1996). En ge-
neral, el instrumento evalúa capacidad física, bienestar psicológico, rela-
ciones sociales y salud ambiental.
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Procedimiento

Las personas fueron invitadas a participar a través de las redes institucio-
nales de cada universidad de los investigadores involucrados. Aquellas 
personas interesadas llamaron a los números de contacto y, si seguían in-
teresadas después de recibir la información en ese primer contacto, se pro-
gramaba una visita en el domicilio de cada una de ellas para leer y firmar 
la carta de consentimiento informado. Posterior a ello, se les aplicaba la 
historia clínica, se les tomaba el peso corporal y, por último, se aplicaban 
los cuestionarios de ansiedad estado y calidad de vida. 

Análisis estadísticos

Se utilizó estadística de tipo descriptiva en el paquete estadístico spss ver-
sión 17 para realizar los análisis descriptivos y de frecuencia de las variables 
de interés. La media y desviación estándar se utilizó para las variables de 
edad, peso corporal, ansiedad estado y calidad de vida. Por último, se hi-
cieron análisis de frecuencia para las variables de estado civil, ocupación, 
escolaridad, nivel de actividad física y para calcular niveles de ansiedad 
estado y calidad de vida.

Aspectos éticos

Las personas que aceptaron participar firmaron, después de la amplia ex-
plicación del estudio por parte de los investigadores, una carta de consenti-
miento informado. Dicha carta explicaba el título de la investigación, el 
planteamiento del problema, objetivo, justificación, procedimiento, bene-
ficios, riesgos, desventajas, así como también se incluían los datos de con-
tacto (teléfono, correos electrónicos y direcciones) de los investigadores 
del estudio. En este documento se les reiteraba que ellos podían abando-
nar el estudio en el momento que así lo decidieran.
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Resultados

La media de edad de los participantes fue de 40.7 años, de los cuales, 25% 
son hombres y 75% mujeres. El 50% es soltero y el otro 50% está casado. 
Al preguntarles sobre su último grado de estudios completado, el 4.1% ter-
minó la primaria, 8.3% la secundaria, 25% completó la preparatoria y, por 
último, el 62.5% terminó estudios de pregrado o posgrado. Al preguntar-
les sobre cuál consideran que era su nivel de actividad física durante el 
confinamiento por covid-19, el 33.3% la consideró muy ligera, el 54.1% li-
gera, el 8.3% moderada y el 4.1% intensa. La media de peso corporal de los 
participantes fue de 87.1 kilogramos (véase tabla 1).

tAblA 1. Datos sociodemográficos

n = 24
Edad* 40.7 ± 16.5
Sexo**
Masculino 25% (6)

Femenino 75% (18)
Estado civil**

Soltero 50% (12)
Casado 50% (12)

Nivel de escolaridad**

Primaria 4.1% (1)
Secundaria 8.3% (2)
Preparatoria 25% (6)
Licenciatura o posgrado 62.5% (15)

Ocupación**
Empleados 83.3% (20)
Ama de casa 12.5% (3)
Nivel de escolaridad física**
Muy ligera 33.3% (8)
Ligera 54.1% (13)
Moderada 8.3% (2)
Intensa 4.1% (1)
Peso corporal (kg)* 87.1 ± 29.56

notAs: * Media y desviación estándar; ** Porcentajes.
Fuente: elaboración propia.
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Al analizar la media de ansiedad estado en la población, el resultado 
fue de 42.5 puntos. Los puntos obtenidos son mayores a la media del ins-
trumento que es de 30 puntos (véase tabla 2).

tAblA 2. Ansiedad estado

n = 24

Ansiedad estado* 42.58 ± 8.9

notA: * Media y desviación estándar.
Fuente: elaboración propia.

De manera exploratoria, se clasificaron las puntuaciones obtenidas 
para identificar niveles bajos (0 a 19 puntos), medios (20 a 39 puntos) y 
altos (40 a 60 puntos) de ansiedad estado, y se encontró que el 45.8% pre-
senta altos niveles de ansiedad estado, 41.7% niveles medios de ansiedad 
estado y niveles bajos solamente el 12.5% (véase tabla 3).

tAblA 3. Niveles de ansiedad estado

n = 24

Bajo 12.5% (3)

Medio 41.7% (10)

Alto 45.8% (11)

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, al analizar la calidad de vida en los adultos mexicanos 
durante el confinamiento por covid-19, se encontró una media de 84.3 
puntos. La puntuación máxima a obtener es de 130 puntos y la mínima de 
26. En este caso, es mayor a la mitad de los puntos que se pueden obtener 
(véase tabla 4).

tAblA 4. Calidad de vida

n = 24

Calidad de vida* 84.35 ± 12.05

notA: * Media y desviación estándar.
Fuente: elaboración propia.

Lo anterior indica que los niveles de calidad de vida percibidos por los 
adultos no son tan bajos. De manera exploratoria, se clasificó en tres nive-
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les la dimensión de calidad de vida baja (26-59 puntos) media (60-94 pun-
tos) y alta (95-130 puntos). El 62.5% percibió un nivel de calidad de vida 
medio, 33.3% nivel alto y 4.1 nivel bajo (véase tabla 5).

tAblA 5. Niveles de calidad de vida

n = 24
Bajo 4.1% (1)
Medio 62.5% (15)
Alto 33.3% (8)

Fuente: elaboración propia.

Discusión

El objetivo de esta investigación fue evaluar la calidad de vida y ansiedad 
estado en adultos del noroeste de México durante el confinamiento por 
covid-19. Dicho objetivo a través de los instrumentos de medición y con la 
participación de todos los voluntarios, pudo cumplirse. Se encontró un 
nivel de ansiedad estado relativamente alto, la puntuación mínima a obte-
ner era de 0 puntos y la máxima de 60, en este caso, la media que se obtuvo 
fue de 42.5 (hay que recordar que, en este instrumento, a mayor puntua-
ción es mayor el nivel de ansiedad estado). Estos resultados investigación 
coincidieron con la realizada por Valiensi et al., 2021 con personas adul-
tas. Ellos encontraron una prevalencia de 43.8% en la variable de ansiedad. 
Sin embargo, difieren de lo reportado en una investigación en Ecuador 
donde se encontró en la población adulta bajos niveles de depresión, an-
siedad y estrés. Sin embargo, el 41% de los encuestados refirió haber pre-
sentado mayores malestares psicológicos durante el confinamiento. Algo 
que quizá pueda explicar estas diferencias, es que, aunque ambas investi-
gaciones son en adultos, la población con la que ellos trabajaron fue con 
una más joven (32.3 años) mientras que con la de la presente investigación 
fue de 40.7 años (Hermosa-Bosano et al., 2021). Algunos estudios indican 
que los niveles de ansiedad pueden diferir según la edad de las personas. 

Asimismo, otra posible razón por la cual la población de este estudio 
presentó altos niveles de ansiedad es el bajo nivel de actividad física. De 
acuerdo con lo encontrado en el cuestionario sociodemográfico a los adul-
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tos, el 54.1% consideró que su actividad física durante el confinamiento 
era ligera y un 33.3% muy ligera; solamente 12.4% la consideró como mo-
derada o intensa. Lo anterior indica que un alto porcentaje no estuvo reali-
zando actividad física durante el confinamiento. Estos resultados coinci-
den con lo encontrado en otro estudio donde el 46.3% realizaba actividad 
física baja durante el confinamiento (Rico-Gllegos et al., 2020). De acuer-
do con la literatura, un bajo nivel de actividad física durante la pandemia 
se ha asociado con mayores afectaciones en el bienestar emocional, inclu-
yendo mayores niveles de ansiedad. 

Al analizar la calidad de vida, la mayoría de los adultos consideraron 
que su calidad de vida era relativamente promedio o normal, es decir, que 
no se encontraban gozando de un nivel alto de calidad de vida, pero  
que tampoco estaba muy afectada. En otras investigaciones en las que se 
ha visto mayor afectación en la calidad de vida (Pisula et al., 2021), los 
adultos refieren que el vivir solos y mantenerse aislados de familiares y 
amigos, les ha hecho sentir tristeza y desesperación, así como experimen-
tar peor salud física y emocional. A diferencia de eso, en este estudio que 
se realizó, los adultos vivían con al menos un familiar más y quizá eso pue-
da explicar por qué su calidad de vida no se vio más afectada. 

Concuerdan también los resultados de esta investigación con lo en-
contrado en un estudio en el que participaron docentes de Chile y Colom-
bia (Zambrano et al., 2022). Los autores refieren que los docentes vieron 
afectada su calidad de vida durante el confinamiento, particularmente por 
el malestar emocional experimentado, así como una disminución en su 
vitalidad y la fuerza física que experimentaban durante esos meses. De 
igual manera, coincide también con lo encontrado en otra investigación 
donde casi un 39% de los participantes refirió que con mucha frecuencia 
experimentaba sentimientos negativos como tristeza, ansiedad y desespe-
ración (Pillajo et al., 2022).

Conclusiones

Sin lugar a duda, el confinamiento por covid-19 ha impactado en el bien-
estar emocional de las personas en general, es decir, niños, adolescentes y 
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adultos. En la revisión que se realizó de la literatura, hay muchos estudios 
que evalúan la calidad de vida y ansiedad en adultos mayores y en adultos 
jóvenes que cursan la universidad. Sin embargo, son muy pocos los estu-
dios realizados para evaluar la salud física y emocional de personas que se 
encuentran en la adultez intermedia. No se debe olvidar que, sin importar 
la edad, las restricciones de la interacción social implicaron un reto im-
portante para todas las personas y eso trajo efectos colaterales negativos 
en los hábitos de alimentación, actividad física y en la salud mental. Los 
resultados de esta investigación recuerdan la importancia de promover 
programas de intervención con profesionales del área de la salud a fin de 
disminuir los estragos ocasionados durante el confinamiento e ir fomen-
tando hábitos de estilo de vida saludables que ayuden a mejorar la salud de 
todas las personas. 
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II. Calidad de vida laboral de trabajadores  
en el sector comercial al sur de Sonora
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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la calidad de vida 
laboral de trabajadores en el sector comercial al sur de Sonora, a través de 
la aplicación de un instrumento de medición para elaborar propuestas  
de mejora. Se tomó una muestra intencional de 200 trabajadores a los que 
se les aplicó un instrumento de evaluación. Del total recabado de la mues-
tra, el 59% eran mujeres y el 41% hombres. Los resultados obtenidos de las 
tres dimensiones evaluadas fueron los siguientes, donde 5 es el resultado 
más alto y 1 es el más bajo: desempeño organizacional con un promedio 
de 4.16, seguido de gestión organizacional con 4.03 de promedio y calidad 
de vida con 3.96. Lo anterior da como resultado 74.4% de calidad de vida 
laboral. El estudio es de tipo básico, con método mixto y con enfoque cua-
litativo.

Palabras clave: calidad de vida laboral, desempeño organizacional, gestión 
organizacional.
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Introducción

Figueroa-Quiñones et al. (2019) mencionan que se vive en un mundo que 
está en constante desarrollo, ya sea industrial, empresarial, tecnológico, 
médico, entre otros; todo esto con la finalidad de obtener un mayor bien-
estar para las personas que habitan en los diferentes sectores que confor-
man la sociedad. Sin embargo, es evidente que el desarrollo no es igual en 
todas partes, ya que factores socioeconómicos, industriales y ambientales 
hacen que el avance sea desigual respecto al resto de países con constantes 
mejoras. Esto causa que no todas las personas satisfagan sus necesidades 
básicas, las cuales, al estar incompletas, hacen que la calidad de vida dis-
minuya conforme continúe la tendencia del no desarrollo.

Según datos del Instituto para el Desarrollo Gerencial (imd, por su si-
gla en inglés), el cual tiene sede en Suiza, México se sitúa como una de las 
economías más grandes del mundo (Morales, 2022). Sin embargo, la des-
igualdad socioeconómica que enfrenta el país hace que se coloque en el 
lugar 47 en nivel de calidad de vida en el mundo, lo cual comprueba como 
distintos parámetros afectan directamente el desarrollo de la calidad de la 
vida de los mexicanos. Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde, 2022), aun con estas estadísticas, el bienes-
tar de los mexicanos mejoró desde la última evaluación, con resultados 
positivos que supera la calidad de vida regular o mala. Estos datos genera-
lizan la satisfacción de las personas con su vida, pero, ¿cómo es realmente 
su vida laboral y cómo afecta en su calidad de vida? La calidad de vida la-
boral (cvl) se expresa sobre las condiciones, ya sean buenas o malas, que 
representa el entorno laboral para los trabajadores. Esto con la finalidad de 
alcanzar la satisfacción de realizar sus necesidades y su bienestar, mejorar 
su desempeño, así como lograr las metas de la organización.

En la investigación se abordaron temas de calidad de vida laboral y 
también se habló sobre temas sociales, de salud, calidad de vida, situación 
laboral, satisfacción, inflación, economía, salud mental, educación, entre 
otros. Esto para dar a conocer realmente cuál es la calidad de vida de los 
trabajadores de las pymes en Sonora. Para conocer dicho impacto se apli-
có un instrumento de medición, a fin de conocer la situación actual en las 
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pymes de Sonora. Asimismo, se realizaron propuestas para el mejoramien-
to en general de la calidad de la vida y la calidad de vida laboral, para eva-
luar los distintos factores que la afectan, y cómo provocan que el índice de 
calidad se eleve o disminuya según sea el caso. El objetivo es lograr una 
mejora en los trabajadores que sirvieron como muestra para esta investi-
gación.

Antecedentes

Lastra et al. (2019) afirma que la calidad de vida laboral de los trabajadores 
se analizó desde tiempos inmemorables. Sin embargo, la preocupación de 
dicho concepto es reciente, ya que no se había dado la importancia a dicho 
tema. En la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta incremen-
tó el interés por conocer el bienestar humano, y para medirlo, las ciencias 
sociales tuvieron gran participación en la creación de indicadores sociales, 
que permitían medir los datos y hechos vinculados con el bienestar social 
de los trabajadores. Dichos datos fueron evolu cionando conforme fueron 
avanzando los objetivos de tipo económico y social.

A mitad de los años setenta y durante los años noventa, los empleados 
comenzaron a expresar sus sentimientos en dichas empresas compren-
diendo su carácter multidimensional. La inclusión del término o calidad 
de vida laboral en la primera revista monográfica de EE. UU., Social Indi-
cators Research, en 1974, y en Sociological Abstracts, en 1979, contribuyó 
teórica y metodológicamente, a que en la década de los ochenta hubiera 
un despegue de la investigación en torno a la vida laboral de los contribu-
yentes.

Por otra parte, Larios et al. (2019), en un estudio en Brasil, revelaron 
que la vida laboral de los empleados es de suma importancia. Esto se des-
cubrió a partir de un estudio psicológico aplicado a los empleados de una 
empresa, donde se revelo que los empleados con mejor vida laboral apor-
tan más a una empresa que un empleado con baja vida laboral, ya que al 
estar en un ambiente de alto nivel de vida laboral estos rendirían más.

García (2021) menciona que en México se conmemora el día nacional 
del balance trabajo-familia el 1 de junio, fecha que busca crear conciencia 
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sobre la necesidad de mayor equidad y democratización en las tareas. Esto 
surgió debido a que los trabajadores tenían una vida laboral baja, pues en 
México los empleados necesitan trabajar horas extra para poder solventar 
un hogar. De acuerdo con el índice para una vida estable, México ocupa 
uno de los niveles más bajo en el balance vida-trabajo entre 40 países ana-
lizados: tiene una calificación de 1.1, por lo cual, en un rango de 0-100, 
ocupa la posición 39 en el ranking.

Quiroz-Campas y Espinoza Morales et al. (2021) realizaron un estudio 
en el sur de Sonora cuantitativo, de alcance descriptivo sirvió para analizar 
la calidad de vida laboral en las instituciones de nivel superior. En dicho 
estudio se analizaron las propiedades, características y perfiles de personas 
o cualquier otro fenómeno que fuera sometido a análisis. En dicho estudio 
se observó que la calidad de vida influye en el modo de trabajar de los do-
centes de las universidades, por lo cual es importante establecer estrategias 
para reducir los aspectos negativos de dichos participantes.

La Organización Mundial de la Salud (oms) definió la salud como el 
estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Se pue-
de comprender que muchas empresas acaban con el bienestar físico y so-
cial de sus empleados, al cargarles la mano de trabajo, darles sueldos vagos 
y ofrecerles un ambiente laboral grotesco. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (oit), un 
trabajo decente ayuda a las aspiraciones de las personas durante su vida 
laboral (Castro et al., 2018). Esto significa que la oportunidad de acceder a 
un empleo donde se genere un ingreso justo, una seguridad en el lugar de 
trabajo y una protección social justa, dará mejores perspectivas de desa-
rrollo personal e integración social. Según la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (ocde, 2019), México ha avanzado en 
las últimas décadas en la mejoría completa en el tema de calidad de vida 
de los ciudadanos. Por otra parte, se observa que México tiene un prome-
dio menor en ámbitos como empleo, educación, salud, calidad medioam-
biental, relaciones sociales, seguridad y satisfacción ante la vida. 

Conforme a un estudio de la ocde (2019), el 59% de las personas de 
entre 15 a 64 años en México tiene un empleo en el cual brindan un servi-
cio a la población. Dicha cifra es menor que el promedio de la ocde, la 
cual ronda el 66%. En México, el 27% de los empleados tiene un horario 
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laboral muy extenso, cifra mucho mayor que el promedio de la ocde de 
10%. Asimismo, un 33% de los hombres trabaja horarios más pesados que 
el 17% de las mujeres. México se situó en la posición número 47 en la tabla 
de índice de calidad de vida a nivel mundial. Estas cifras analizan que Mé-
xico pierde a miles de ciudadanos diariamente, ya sea por estrés laboral, 
causas naturales, enfermedades mortales u otros tipos de decesos. 

En este mismo contexto se realizó un estudio de la Organización Mun-
dial de la Salud (oms) que reveló las cifras mundiales de muertes por es-
trés laboral. Lo que tenían en común estas personas eran las sustancias que 
consumían. El 8.9% de la morbilidad mundial se asocia con el consumo de 
sustancias psicoactivas (spa). El tabaco supuso 4.1% de dicha carga y el 
alcohol 4%, mientras que las drogas ilícitas el 0.8%. Con este estudio se 
pudo analizar que el consumo de spa tiene un efecto negativo en la salud 
de los trabajadores, que incluso puede llevar a su deceso.

De acuerdo con Rivera-Flores (2013), se consideraron las opiniones y 
condiciones de vida de los empleados a nivel mundial, ya que una vida la-
boral sana tendrá empleados sanos. Por eso, si seguimos teniendo la mis-
ma calidad de vida laboral, la cual hace que los trabajadores tengan un es-
trés que no los deja vivir en paz, va a acabar con todos los trabajadores y a 
dejar una sociedad sin escrúpulos. De lo anterior se deriva la siguiente 
pregunta de investigación: ¿cuál es el nivel de calidad de vida laboral de 
trabajadores del sector comercial del sur de Sonora?

Objetivo

Evaluar la calidad de vida laboral de trabajadores del sector comercial del 
sur de Sonora a través de la aplicación de un instrumento de medición 
para elaborar propuestas de mejora.

Metodología 

La metodología propuesta permitió evaluar la calidad de vida laboral de tra-
bajadores del sector comercial del sur de Sonora, a través de la aplicación de 
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un instrumento de medición para establecer propuestas de mejora en los tra-
bajadores del sector comercial. El fin consiste en elevar a altos niveles su cvl.

Tipo de estudio

Sirviendo de referencia la metodología de investigación de Hernández-Sa-
pieri et al. (2014), el enfoque de la investigación es cuantitativa, así como 
su integración y discusión en conjunto, a fin de realizar una ilación que 
resulte de toda la información previamente recabada.

Participantes

Los individuos que participaron en la presente investigación cuentan con 
la mayoría de edad, además de ser empleados de empresas del sector co-
mercial del sur del estado de Sonora. Dichos participantes son de distintas 
características, sin importar el sexo o los puestos en los que se desempe-
ñen, de distinto estado civil y distintos tipos de contrato. La población to-
tal de la investigación es de 8349 personas y fueron aplicadas solamente 
200 encuestas a trabajadores que cumplieron con los requisitos descritos 
al principio del párrafo.

Se utilizó la fórmula de Stevenson (1981) para obtener el índice de 
confiabilidad y el nivel de confianza del 95%:

N = D2pqN
E2 (N − 1) + D2pq

Instrumento

El instrumento utilizado en esta investigación fue diseñado por Quiroz- 
Campas y Espinoza (2021), el cual consta de tres dimensiones que miden 
la calidad de vida laboral. Dicho instrumento consta de 31 preguntas y se 
encuentra dividido como a continuación se muestra: la variable calidad de 
vida que está conformada por ocho preguntas, gestión organizacional que 
consta de 10 preguntas y desempeño organizacional que consta de 13 pre-
guntas; todas ellas medidas con base en la escala de Likert. El tiempo de 
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aplicación aproximado fue de dos meses debido a la fecha de aplicación, 
pues las empresas se encuentran con mucha carga laboral, sin embargo,  
el tiempo para contestar la encuesta es menor a cinco minutos, pues todas 
las preguntas son muy claras y la forma de contestar es sencilla y entendi-
ble. Las instrucciones para contestar el instrumento son: en cada una de 
las preguntas se puede responder como en una escala de Likert, con los 
valores del 1 a 5, a las que se le acomodaron las categorías del 1 al 1, donde 
totalmente en desacuerdo (escala 1), desacuerdo (escala 2), neutral (escala 
3), de acuerdo (escala 4) y totalmente de acuerdo (escala 5). La validez de 
criterio quedó establecida a través de la comparación de la escala propues-
ta de calidad laboral, con otros instrumentos elaborados para medir la ca-
lidad de vida en el trabajo. La validez de constructo se evaluó mediante 
análisis factorial exploratorio, utilizando análisis factorial y con rotación 
simple Varimax, con la Prueba de KMO y Bartlett. La confiabilidad se mi-
dió utilizando el coeficiente alfa de Cronbach.

Validez de contenido (constructo): se realizó la validación del instru-
mento por medio de un grupo focal al cual asistieron seis docentes univer-
sitarios expertos en diferentes áreas, todos relacionadas con el tema que es 
el objeto del estudio. Esto con el fin de validar el cumplimiento de sus pro-
pósitos y la relación con el logro de los objetivos de la investigación. Para 
la validación del instrumento se basaron en la claridad, redacción, conte-
nido y relevancia de los ítems.

Confiablidad del instrumento: para llevar a cabo la medición de la 
confiabilidad y su validez, así como las dimensiones por las que está con-
formado, se realizó la determinación del coeficiente alfa de Cronbach, en 
el paquete estadístico spss versión 26, donde se obtuvo un coeficiente alfa 
de Cronbach de 0.983 considerado excelente (Creswell, 2023), para poste-
riormente realizar pruebas estadísticas.

Procedimiento

Para la elaboración de esta investigación, se llevó a cabo lo siguiente:

1.  Una previa investigación sobre si había o no suficiente evidencia cien-
tífica que respaldara la existencia de temas con los cuales trabajar y 
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poder desarrollar una correcta investigación. Al iniciar se aborda-
ron temas sobre el rumbo de la investigación, el objetivo, su alcance, 
su justificación y el planteamiento del problema.

2.  Posteriormente, se elaboró el marco teórico de la investigación, el 
cual la respalda con sus evidencias científicas y distintas teorías.

3.  Seguido de esto, se elaboró la metodología de la investigación, obte-
niendo en este capítulo el alcance, los participantes y su diseño.

4.  Se aplicó el instrumento de forma física y se codificaron resultados 
en el paquete spss versión 26, para realizar estadísticos descriptivos 
de las variables. Después, se plasmaron los resultados obtenidos y se 
generó una discusión sobre ellos, además de compararlos con los de 
distintos autores de investigaciones similares a esta. Al final se obtu-
vo el apoyo de otros autores para poder generar las conclusiones y 
recomendaciones.

5.  Después se elaboraron las conclusiones y las recomendaciones, am-
bas con base en investigaciones sobre el tema, y tomando como apo-
yo a autores con temas similares al aquí elaborado. Una vez termina-
da la investigación, se elaboró la introducción, con todos los temas y 
resultados obtenidos, y por último se elaboró el resumen de la inves-
tigación.

Resultados

Evaluamos la calidad de vida laboral de trabajadores del sector comercial 
del sur de Sonora, a través de la aplicación de un instrumento de medición 
para elaborar propuestas de mejora. El presente capítulo muestra los resul-
tados obtenidos del instrumento luego de ser aplicado a 200 trabajadores 
del sector comercial del sur de Sonora. La finalidad de la aplicación del 
instrumento es la obtención del nivel de calidad de vida laboral de las per-
sonas antes mencionadas, el cual dio como resultado un 74.4% de calidad 
de vida laboral. Del total de encuestados, el 72.5% son personas solteras y 
el 27.5% son personas casadas; respecto al sexo, el 59% de las personas que 
fueron encuestadas resultaron ser personas del sexo femenino y 41% del 
sexo masculino; en el rango de edad, el 56.5% son personas en un rango de 
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edad de 22 años a 30 años, el 24.5% son personas entre 31 años y 40 años, 
el 13% son personas menores de 22 años, 3% de personas entre 41 años y 
50 años, y por último el 3% de personas son mayores de 50 años. 

El departamento o el área de trabajo en el que laboran los encuestados 
quedan de la siguiente forma: el 1.5% abarrotes, 7% cajeros, 22% ventas, 
4% limpieza, 4.5% papelería, 2.5% recibo, 14% docencia, 6% directivo, 4% 
agricultura, 0.5% secretario, 5% meseros, 2% contadores, 2% finanzas, 2% 
laboratorio, 5% administrativo, 1% chef, 7% atención al cliente, 3% área de 
la salud, 0.5% industrial, 0.5% ingeniero, 1% supervisor 0.5% auxiliar  
de ventas, 0.5% comercio, 0.5% cuerdas, 0.5% asesor comercial, 0.5% co-
municación social, 0.5% mercadotecnia, 1% logística, 0.5% auxiliar admi-
nistrativo y por último 0.5% inteligencia artificial. Respecto al tipo de con-
trato, el 48.5% son personas con contrato de planta y el 51.5% son personas 
con contrato, referente al nivel de estudios, el 45.5% de personas encuesta-
das son personas con escolaridad universitaria, el 34% son personas con 
estudios de preparatoria, el 10.5% son personas con posgrado, el 8% estu-
diaron secundaria y el 2% son personas con estudios de primaria.

En la tabla 1 se muestran los resultados generales de las variables en 
una escala del 1 al 5, donde la variable desempeño organizacional obtuvo 
un resultado de 4.16, seguido de gestión organizacional con un resultado 
de 4.03 y, por último, calidad de vida con un resultado de 3.96.

Esta tabla 2 muestra la fiabilidad de los resultados obtenidos en las en-
cuestas, donde Alfa obtuvo 0.872 y el número de elementos 37.

tAblA 2. Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N. de elementos

0.872 37

tAblA 1. Resultado de las variables del instrumento aplicado

Resultado de las variables Total

Calidad de vida 3.96

Gestión organizacional 4.03

Desempeño organizacional 4.16

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 3 se muestran los estadísticos de ítems más bajos: se en-
cuentran en la modalidad distancia y promueven los espacios para inte-
ractuar con el personal en actividades diferentes a las del trabajo cotidiano 
con 3.7450; la calidad de vida que se promueve en la institución es la ade-
cuada, con 3.8000. La labor que realizo diariamente me permite desarro-
llar mis habilidades y destrezas en 3.8650; y finalmente tengo claras mis 
responsabilidades en la institución con 3.8750.

tAblA 3. Resultados de los ítems con áreas de oportunidad

Ítem N Mínimo Máximo Media
Desv. 

estándar

En la nueva modalidad de distancia se 
promueven los espacios para interactuar 
con personal en actividades diferentes a 
las del trabajo cotidiano

200 1.00 5.00 3.7450 1.15178

La Cv que se promueve en la institución  
es la adecuada

200 1.00 5.00 3.8000 1.12977

La labor que realizo diariamente me 
permite desarrollar mis habilidades  
y destrezas

200 1.00 5.00 3.8650 1.18057

Tengo claras mis responsabilidades en la 
institución

200 1.00 5.00 3.8750 1.25188

En la tabla 4 se muestran los ítems más altos que son: tengo la libertad 
de decidir cómo realizar mis actividades laborales con 4.3850 considero que 
las formas de resolver los conflictos en mi trabajo son las correctas con 
4.3950; los resultados de la supervisión de mi trabajo me sirven como re-
troalimentación con 4.4150; y me siento satisfecho con el trato recibido por 
mis superiores con 4.3650. Estos son los ítems que tienen un mayor puntaje.

Discusión 

Los resultados obtenidos en la investigación arrojan resultados con índices 
bajos sobre la calidad de vida laboral en los trabajadores. Esto, menciona-

Fuente: elaboración propia.
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do por las mismas personas encuestadas, es en gran parte por no tener 
definida su área de trabajo y no poder contar con lo necesario para desa-
rrollarse en ella. Continuando con lo anterior, una encuesta realizada y 
publicada por Sodexo (2021) habla sobre cómo el área de trabajo y cómo 
te ven las demás personas influye en calidad de vida laboral, ya que no hay 
un lugar con el que los relacionen o simplemente un lugar que ellos pue-
dan modificar en el cual se sientan cómodos y seguros. Para comprobar 
que el nivel de la calidad de vida de los trabajadores del sur de sonora es 
bajo, se tomó de referencia una investigación elaborada por López-Martí-
nez et al. (2021), quien encontró en su estudio un resultado de 64.9%, lo 
cual es regular, ya que no se acerca al 80% considerado como buena calidad 
de vida laboral. Además, se considera importante realizar análisis estadís-
ticos descriptivos con más profundidad para futuros estudios (Quiroz et 
al., 2022).

tAblA 4. Estadísticos descriptivos de los ítems más altos

Ítem N Mínimo Máximo Media Desv. estándar

Tengo la libertad de decidir 
cómo realizar mis actividades 
laborales

200 1.00 5.00 4.38 1.00

Considero que las formas de 
resolver los conflictos en mi 
trabajo son las correctas

200 1.00 5.00 4.39 0.95

Los resultados de la 
supervisión de mi trabajo  
me sirven como 
retroalimentación

200 1.00 5.00 4.41 1.04

Me siento satisfecho con el 
trato que recibo por parte  
de mis superiores

200 1.00 5.00 4.46 0.97

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

El resultado de la presente investigación de la calidad de vida laboral de 
trabajadores del sector comercial del sur de Sonora es de 74.4%, según los 
estadísticos descriptivos de la media general. Además se obtuvieron resul-
tados de las tres variables evaluadas donde desempeño organizacional fue 
de 4.16%, seguido de gestión organizacional con 4.03% y calidad de vida 
con 3.96%. Se evaluaron a 200 trabajadores del sector comercial, de los 
cuales el 59% son mujeres y el 41% hombres. La edad que más predominó 
en el estudio es de 22 a 30 años, con 56.5%; el 72.5% son solteros; el 45.5% 
de personas encuestadas cuentan con escolaridad universitaria; y el 51.5% 
son personas con contrato. Según López-Martínez et al. (2021) la calidad 
de vida fue de 64.9%, lo que lo definió como un resultado regular, ya que 
no se acerca al 80% que consideraban como buena calidad de vida laboral. 
Complementando lo antes mencionado, Blázquez-Gamallo (2013) nos 
dice en su investigación que los parámetros iguales o mayores a 80% son 
considerados como buena calidad de vida laboral. Por otra parte (Quiroz 
et al., 2023) afirma que trabajar con estudios de esta línea de investigación 
aporta conocimiento a la comunidad educativa.
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III. Incidencia del liderazgo transformacional en el 
desempeño laboral de empresas industriales en una 
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Resumen

Existen muchos factores para mejorar el desempeño en las empresas, uno 
de ellos es el liderazgo. El objetivo de este trabajo es determinar la relación 
entre las variables liderazgo transformacional y desempeño laboral. Se es-
tablece la hipótesis de que sí existe una relación positiva y significativa entre 
ambas variables. La presente es una investigación cuantitativa, descriptiva, 
correlacional y explicativa. El instrumento se aplicó a 119 trabajadores ope-
rativos en las empresas manufactureras de 10 o menos trabajadores en una 
ciudad localizada en el sur del estado de Sonora, en México. Los resultados 
del modelo de regresión lineal indican que el liderazgo transformacional 
influye positivamente en el desempeño laboral. Dicho resultado coincide con 
cinco estudios realizados en diversas partes del mundo desde 2016 a la fecha.

Palabras claves: desempeño laboral, liderazgo transformacional, producti-
vidad laboral.
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Introducción 

A nivel mundial, las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan 
90% de las compañías y ofrecen 70% de las fuentes de empleo, de acuerdo 
con el Foro Económico Mundial (fem, 2020). En Latinoamérica el 99.5% 
de las empresas son pymes, de las cuales casi 90% son microempresas. 
Ocupan 60% de las fuentes de empleo formalmente establecidas. Las em-
presas micro aportan el 3.2% de la producción en esta parte de América, 
mientras que en Europa generan seis veces más (ocde, 2019). Las prin-
cipales dificultades a las que se enfrentan las empresas pequeñas en 
Latinoamé rica son las siguientes: acceso a apoyos económicos, competen-
cia de empresas informales, esquema de impuestos y trabajadores con 
poca competencia laboral (oit, 2015). 

Navojoa representa el 18%, es decir, el segundo lugar en cuanto al nú-
mero de industrias manufactureras entre el bloque de municipios del sur 
del estado de Sonora en México. Dicho bloque se compone por Cajeme 
(Cd. Obregón), Guaymas, Empalme, Álamos, Etchojoa y Huatabampo. 
Cajeme es el líder en cuanto a número de empresas dedicadas a la manu-
factura en esta región, con el 52% (inegi, 2020a). También, analizando el 
comportamiento de los 10 municipios de estado de Sonora con mayor 
cantidad de empresas manufactureras establecidas durante el censo 2019, 
Hermosillo está en la delantera en 2019 con 4 103 empresas dedicadas a la 
manufactura. Navojoa se encuentra en tercer sitio a nivel estado con 769 
manufactureras (inegi, 2019).

El liderazgo es una habilidad que no se encuentra fácilmente entre los 
solicitantes de empleo. De acuerdo con la Society for Human Resource 
Management (2016), el 58% de quienes se presentan a entrevista no mues-
tran dominio en esta competencia, la cual es vital para dirigir equipos de 
trabajo. Con datos tomados en 909 empresas de 38 países, la falta de lide-
razgo y el trato que brinda el personal con autoridad a sus colaboradores 
son las principales causas (75%) por las cuales la gente abandona su traba-
jo (Willis Tower Watson, 2019).

Respecto a los conceptos de las variables de esta investigación, se ex-
plica que el desempeño laboral se refiere a la correcta ejecución de activi-
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dades prioritarias para una organización (Soares Santos et al., 2018). Un 
líder transformacional busca desarrollar el potencial intelectual de sus se-
guidores y obtener mejores niveles de compromiso en el logro de lo pla-
neado a través de la inspiración (Caniëls et al., 2018). Estos líderes utilizan 
su carisma para lograr una mejor comunicación con la gente y buscan me-
jorar la moral y los valores (Williams Jr. et al., 2018).

Considerando los datos anteriores se valora la acción de los líderes 
para mejorar los resultados en las empresas, en donde desempeñan un rol 
fundamental para lograr los objetivos establecidos por los empresarios en 
ambientes tan competidos.

Antecedentes 

Para lograr productividad se requiere contar con personas que influyan, 
motiven y agraden a los trabajadores. También es importante que los líderes 
evalúen el desempeño de sus seguidores. Tanto en el estilo transformacio-
nal como transaccional se ocupan por influir en las personas para obtener 
resultados (Eliyana et al., 2019). Estos estilos de liderazgo se relacionan con 
la productividad, ya que ambos influyen en el logro de resultados a través 
de los recursos humanos.

Revisando investigaciones previas respecto a las variables en estudio, a 
continuación, se muestran los resultados de cinco investigaciones donde el 
liderazgo transformacional se relaciona significativamente con el desem-
peño de los trabajadores. 

Wahab et al. (2016) obtuvieron datos de 419 líderes académicos de 
cinco universidades públicas en Malasia. Ellos utilizaron una correlación 
que resultó positiva entre liderazgo transformacional y desempeño orga-
nizacional: r=0.335, p<0.01. 

Ohemeng et al. (2018) analizaron datos de 130 servidores públicos de 
Ghana, usando ecuaciones estructurales y regresión lineal y con el apoyo 
del programa Smart-PLS. Los resultados indican que el liderazgo transfor-
macional se relaciona significativamente con el desempeño de los emplea-
dos (B = 0.5203, p < 0.01). 

Rita et al. (2018) realizaron una investigación en Nueva Guinea, con 
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datos de empleados de la secretaría del distrito de la provincia de Papúa. 
Los resultados indican que el liderazgo transformacional se relaciona po-
sitivamente con el desempeño de los trabajadores (t = 3.076, p < 0.05). Se 
usaron modelos estructurales con apoyo del programa amos. 

Naderi et al. (2019) obtuvieron información de 168 trabajadores de 
compañías sociales que promueven el turismo rural en Irán. Se encontró 
que el liderazgo transformacional tiene una relación positiva con el des-
empeño de esas empresas turísticas ( = 0.36, t = 3.62, p < 0.05). Se utiliza-
ron modelos de ecuaciones estructurales con amos 18.0.

Benedetti y da Costa (2019) analizaron datos de 126 emprendedores 
brasileños de diferentes incubadoras de negocios por medio de ecuaciones 
estructurales con apoyo del programa amos 20.0. Como resultado se ob-
tuvo que el liderazgo transformacional influye significativamente en el 
desempeño de los empleados (B = 0.72, p ≤ 0.001). 

Después de revisar las investigaciones anteriores, se hace evidente que 
existe relación entre las variables de liderazgo transformacional y desem-
peño del trabajador. 

Objetivo

Tomando en cuenta los datos sobre desempeño laboral y liderazgo trans-
formacional expuestos anteriormente, se ha establecido el objetivo de este 
trabajo, el cual es determinar la relación entre las variables liderazgo 
transformacional y desempeño laboral mediante un análisis estadístico 
para establecer el nivel de influencia entre ambas variables. A su vez, se 
establece la hipótesis de que sí existe una relación positiva y significati-
va entre ambas variables. Con esto en mente, se plantea la siguiente pre-
gunta de investigación: ¿cuál es la relación entre el liderazgo transforma-
cional y el desempeño laboral en industrias manufactureras en Navojoa, 
Sonora?
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Metodología

Esta investigación es cuantitativa ya que se miden aspectos de una proble-
mática basada en un marco teórico e hipótesis que muestran una relación 
entre variables (Bernal, 2010). De acuerdo con Sierra (2001) es descripti-
va, porque mide variables en un grupo o muestra definida por medio de 
información que visualiza un panorama de la situación. Es de alcance des-
criptivo, pues Bernal (2010) establece que se toman las características que 
muestran rasgos del sujeto de estudio. Es correlacional porque busca saber 
si hay relación entre dos o más variables (Hernández et al., 2010). Es expli-
cativa porque, según Bernal (2010), se revisa la relación entre variables, se 
analizan sus causas y se prueban hipótesis para encontrar el porqué del 
problema. La finalidad de esto, según Sierra (2001) es para identificar su 
estructura y dinámica. 

El instrumento se aplicó a trabajadores operativos en las empresas ma-
nufactureras de menos de 10 trabajadores de Navojoa, Sonora, México. Se 
les eligió porque se consideran indicados para proveer información de 
acuerdo a la estructura del instrumento pues para ellos fue diseñado, ade-
más de ser pieza fundamental para generar un buen desempeño en las áreas 
productivas. Se usó un cuestionario con un grupo de preguntas buscando 
medir cada variable (Hernández et al., 2010). Se aplicó al total de la pobla-
ción elegida o a una parte, según indique la muestra (Briones, 1996). En 
dicho documento manifestaron su expresión dichas personas (Sierra, 2001). 
Posteriormente se codificaron cuando ya fueron contestados todos los cues-
tionarios (Hernández et al., 2010).

De acuerdo con Briones (1996), una encuesta es una forma de obtener 
información por medio de planteamientos escritos que se contestan por 
individuos que comparten ciertos rasgos. De acuerdo con Sierra (2001), 
los cuestionarios escritos enlazan los objetivos de investigación y la reali-
dad de la muestra observada, además de medir aspectos que interesan a 
una investigación sin la intervención directa de otra persona. 

De esta manera, se diseñó un instrumento para esta investigación, el 
cual se constituye en tres apartados. En el primero se muestran las instruc-
ciones para contestar el cuestionario, en el segundo se incluyen 17 ítems 
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para medir las variables en estudio (una dependiente y una independiente), 
y en el tercer apartado se muestran siete ítems para obtener información 
demográfica del encuestado y de la empresa para conocer su perfil, lo cual 
suma un total de 24 ítems. En las instrucciones se informaba al encuestado 
sobre el uso confidencial de la información que proporcionara.

Para la variable dependiente desempeño del trabajador (dt) se usaron 
10 ítems tomados de Kalemci et al. (2018), Rehman et al. (2020), Soomro 
y Shah (2019) y Sanchez-Gomez et al. (2021), con alfa de Cronbach supe-
riores a 0.7 en cada uno de esos estudios, lo cual significa un aceptable ni-
vel de confiabilidad. En la variable independiente liderazgo transforma-
cional se incluyeron siete ítems tomados de Caniëls et al. (2018), Segovia 
(2014) y Richardson y Vandenberg (2005) con alfa de Cronbach de 0.92, 
0.90 y 0.98, respectivamente en los instrumentos de los autores citados, lo 
que representa un buen nivel de confiabilidad. La escala de medición utili-
zada en ambas variables fue tipo Likert de cinco puntos, donde 1 = total-
mente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en des-
acuerdo, 4 = de acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo.

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa spss y se 
calculó el alfa de Cronbach de las dos variables. Los niveles de alfa de 
Cronbach generalmente aceptados son, cuando al menos, se alcanza un 
índice de 0.70 (Rositas, 2014). Con los análisis anteriores, la variable des-
empeño del trabajador (Y ) presenta un coeficiente de 0.783, el cual es acep-
table, con 10 reactivos. La variable liderazgo transformacional presenta un 
alfa de 0.844, el cual es bueno, con siete ítems. Estos niveles de confiabili-
dad fueron obtenidos tras aplicar una prueba piloto con 30 instrumentos.

La población a estudiar estuvo formada por los 1731 trabajadores de 
las 729 microempresas de manufactura (0 a 10 trabajadores) de Navojoa, 
Sonora, México (inegi, 2019) incluidas en el sector 31-33, industrias ma-
nufactureras. Al analizar los datos para calcular la muestra, quedaron de la 
siguiente manera: N = 1731 trabajadores de microempresas de la ciudad 
en estudio, z = 1.96 (nivel de confianza: 95%), P = 0.5, Q = 0.5 y e = 10%; 
donde N = tamaño de la población, P = probabilidad de éxito, Q = proba-
bilidad de fracaso, e = error tolerado y z = nivel de confianza. Se obtuvo 
una muestra de 91 trabajadores, aunque se logró aplicar a 119 en total, los 
cuales fueron visitados para aplicarles la encuesta en físico en sus corres-
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pondientes empresas en Navojoa, las cuales están registradas en inegi 
(2020) para lograr un muestreo no probabilístico por conveniencia. La se-
lección de los trabajadores se realizó de acuerdo con la proporción de  
trabajadores de cada rama de manufactura (por ejemplo, herrería, elabo-
ración de tortillas, carpinterías, etc.). En cada rama, se eligieron los tra-
bajadores de acuerdo con la ponderación correspondiente en el total y de-
pendiendo de las facilidades de acceso que brindaban los propietarios  
de las empresas, así como también el consentimiento de los trabajadores 
para contestar el cuestionario.

Un modelo de regresión lineal es aquel que analiza si una variable de-
pendiente tiene relación dos o más variables independientes (Anderson et 
al., 2008). Algunas de las suposiciones en las que se basa un modelo de 
regresión lineal son: primera, existe una relación entre la variable depen-
diente y las de pendientes; segunda, no existe multicolinealidad exacta entre 
las variables del modelo; y, tercera, no se presenta correlación entre las va-
riables ex plicativas. 

Resultados

A continuación, se presentan los resultados en la parte descriptiva de la 
muestra. En la figura 1 se presenta la distribución de los trabajadores en 
cuanto al sexo. Los hombres son 57% y las mujeres 43%. Se observa una 
distribución equilibrada en cuanto al sexo de los trabajadores, aunque 
analizando a detalle se encontró que el sexo masculino predomina en esta-
blecimientos de agua purificada, carpinterías, talleres de herrería, tortille-
rías, panaderías y molinos de trigo. 

En la figura 2 se presentan los grados de escolaridad de los trabajado-
res que contestaron el instrumento. Como se puede observar, la mayor 
concentración de trabajadores en cuanto a escolaridad se encuentra en se-
cundaria y preparatoria, pues el tipo de actividades en esta empresa es de 
tipo operativo y grado de escolaridad requieren un medio en estas com-
pañías.

En la figura 3 se muestra la distribución de la edad de los trabajadores. 
La edad fluctúa entre los 16 y 71 años, que representan la menor y mayor 
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FiGurA 1. Sexo de los trabajadores

HombreMujer

43%
57%

FiGurA 2. Nivel de estudios de los trabajadores

36%

6% 11%

47%

Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura

FiGurA 3. Edad de los trabajadores

20% 16%

19%

18%

26%

16 a 20 años
De 41 a 50 años

21 a 30 años De 31 a 40 años
Más de 51 años

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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edad de quienes han contestado el instrumento. El promedio de edad es de 
38.3 años, con 18 y 19 años como los valores más repetidos con seis traba-
jadores cada uno. Se observa una distribución equilibrada en la edad de 
los trabajadores a partir de la media, lo cual se puede observar en los por-
centajes de cada intervalo de edad.

Respecto a la antigüedad en la empresa, en la figura 4 se puede obser-
var que el 37% de los trabajadores tiene entre uno y cinco años dentro de 
la empresa, el 29% de ellos aún no cumplen un año de labores. Mientras 
que el 20% tienen entre seis y 10 años laborando en esta compañía. Predo-
minan los trabajadores que no rebasan cinco años de antigüedad, donde se 
concentra el 66% de esta población. Lo anterior puede interpretarse por el 
índice de rotación en este tipo de empresas, en donde es común la salida 
de personal, razón por la cual y los trabajadores no generan antigüedad.

Menos del años
De 11 a 45 años

De 1 a 5 años De 6 a 10 años
Más de 20 años

20%

7% 8%
29%

37%

FiGurA 4. Antigüedad en empresa de los trabajadores

Fuente: elaboración propia.

Ahora se muestran los resultados correspondientes con la parte esta-
dística de esta investigación. En cuanto al supuesto de normalidad, en la 
figura 5 se muestra la forma en que la mayoría de los datos están incluidos 
dentro de la curva. De acuerdo con Williams et al. (2013) la normalidad 
asume que los datos de las variables tienen una distribución normal. Esto 
indica que este supuesto se cumple, pues la mayoría de los datos se en-
cuentran dentro de la curva de distribución normal.
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A continuación, en la tabla 1 se muestra el modelo bajo el cual se basa 
esta investigación. Se trata de un modelo con una variable dependiente y 
una independiente con un total de 17 ítems. En este caso se revisa la rela-
ción entre la variable independiente liderazgo transformacional con la de-
pendiente (desempeño del trabajador). Como se puede observar, en la ta-
bla 1 el modelo presenta una R cuadrada (también llamada coeficiente de 
determinación) de 0.268, lo cual representa un aceptable nivel de predic-
ción del modelo, pues este indicador se comporta entre 0 y 1 y evalúa la 
bondad de ajuste (Anderson et al., 2008). Esto significa que el modelo pre-
sentado explica el 26.8% de la variabilidad del desempeño provocado por 
el liderazgo transformacional.

tAblA 1. Resumen del modelo

Modelo R R cuadrada
R cuadrada 

ajustada

Error  
estándar  

de la estimación Durbin-Watson

1 .518a .268 .262 .40005 1.601

notAs: a Predictores: (Constante), lit; b Variable dependiente: dt.
Fuente: elaboración propia.

Pasando al segundo supuesto, de acuerdo con Vilà et al. (2019), el su-
puesto de independencia establece que los errores entre las variables inde-
pendientes son independientes entre sí, para lo cual se usa el estadístico 

Variable dependiente: DT
Histograma
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Desviación estándar = 0.996
N = 119
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FiGurA 5. Gráfica de normalidad

Fuente: elaboración propia.
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Durbin Watson y se consideran independientes si este indicador se en-
cuentra entre 1.5 y 2.5. En la tabla 1 se presentan los resultados de inde-
pendencia de las variables por medio de la prueba de Durbin-Watson. En 
este caso es de 1.601, el cual es aceptable, ya que los citados autores esta-
blecen que el rango es de 1.5 a 2.5. Por lo anterior, se puede establecer que 
este supuesto también se cumple.

Por último, Williams et al. (2013) establecen que la no colinealidad se 
asume cuando no hay correlación entre dos variables independientes.  
La multicolinealidad se presenta cuando hay correlación entre más de dos 
variables. Este supuesto está representado por el factor de inflación de la 
varianza (vif, por sus siglas en inglés). Para el caso de este indicador se 
pide que los valores no sean mayores a 10, lo cual indica que las variables 
independientes no están relacionadas entre ellas. En la tabla 2, cada uno 
de los valores de vif presenta un valor menor a 10, lo cual indica que no 
existe relación entre las variables independientes. Es decir, se cumple el 
supuesto de la no colinealidad.

En la tabla 2 se muestran los resultados del modelo de regresión lineal. 
Al hacer este primer análisis, la variable liderazgo transformacional resulta 
significativa (p < 0.05) con una B = 0.518.

tAblA 2. Resultados de regresión lineal

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig.

Estadísticas  
de colinealidad

B
Desv. 
Error Beta Tolerancia VIF

1 (Constante) 2.953 .236 12.500 .000

LIT .363 .055 .518 6.545 .000 1.000 1.000

Nota: a Variable dependiente: dt.
Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, se establece la influencia positiva de la variable en el des-
empeño laboral de las empresas micromanufactureras de este municipio.
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Conclusiones 

Se logró cumplir con el objetivo general de esta investigación debido a que 
se analizó cómo se relacionan las variables de liderazgo transformacional y 
el desempeño del trabajador de las microempresas (10 o menos trabajado-
res) del sector manufacturero de Navojoa, Sonora. También se contestó la 
pregunta general de investigación.

Con esto se responde la pregunta de la investigación, la cual consistía 
en determinar si existe relación entre las variables en estudio. Asimismo, 
se acepta la hipótesis que se había planteado al inicio de esta investigación 
pues sí existe relación entre el liderazgo transformacional y el desempeño 
laboral. Este resultado coincide también con los estudios realizados por 
Wahab et al. (2016), Naderi et al. (2019), Ohemeng et al. (2018), Rita et al. 
(2018) y Benedetti y da Costa (2019). Dichos estudios avalan la relación 
positiva entre liderazgo transformacional y desempeño laboral.

Aportación teórica

Dentro de las cinco investigaciones presentadas anteriormente, en este 
trabajo se muestra una diversidad de contextos donde se desarrollan estos 
trabajos: educación, turismo sector público y emprendedores. Es impor-
tante señalar que sólo se encontró un estudio en el continente americano, 
en este caso Brasil, pero no se detectó uno en México, lo que representa un 
buen reto para futuras investigaciones en el tema de liderazgo transforma-
cional y su relación con el desempeño laboral. Por otro lado, no se muestra 
un estudio con enfoque en la manufactura, lo cual representa una buena 
aportación al conocimiento. Esto también es una buena oportunidad para 
el diseño de trabajos de campo futuros.

Una de las teorías de desempeño es la de establecimiento de metas, 
propuesta por Locke et al., (1980), la cual propone que las metas de los 
trabajadores deben ser alcanzables para que sea de su interés de conseguir-
las. La teoría situacional relacionada con el liderazgo, propuesta por Her-
sey y Blanchard en la década de los años setenta, establece que el estilo de 
liderazgo debe adaptarse a las circunstancias que prevalecen en un mo-



 I N C I D E N C I A  D E L  L I D E R A Z G O  T R A N S F O R M A C I O N A L  E N  E L  D E S E M P E Ñ O  L A B O R A L  55

mento determinado, pues eso influirá en el logro de las metas (Loaiza y 
Pirela, 2015). Los resultados de esta investigación refuerzan lo que estable-
cen estas teorías.

Aportación práctica

Los líderes transformacionales generan una diferencia en los ambientes 
que se desenvuelven. Las empresas deberían ocuparse de desarrollar este 
tipo de liderazgo, pues los beneficios serían notorios debido a los cambios 
de mentalidad que provocan este tipo de líderes. Lograr metas es una de 
sus características y eso es precisamente lo que requieren muchas compa-
ñías, eso sin dejar de lado el enfoque visionario que sería consecuencia del 
logro de objetivos. 

La sociedad también se beneficiaría al contar con este tipo de dirigen-
tes, ya que su desempeño no es exclusivo de ambientes empresariales debi-
do a que sus dotes y visión los enfoca en desarrollar seguidores en donde 
operan o colaboran. La economía también sería beneficiada al contar con 
líderes transformacionales que colaboren en organizaciones donde sean 
capaces de apoyar en las visiones trazadas. Los países obtendrán sus apor-
taciones positivas por parte de estos líderes, ya que sus habilidades ayudan 
a inspirar a sus seguidores a través del ejemplo.

Recomendaciones

Se sugiere a las empresas implementar programas de sensibilización al de-
sarrollo de líderes transformacionales. En todas las empresas existen líde-
res, pero este tipo de líder requiere desarrollar atributos especiales, pues su 
influencia es más definida y sensible en procesos de cambio. También se 
deberían enfocar esfuerzos en el desarrollo de programas de liderazgo 
como parte de los perfiles de egreso de las carreras universitarias. Ese fu-
turo líder contaría con herramientas que apoyarían los procesos de cam-
bio en las compañías que los contraten.

Para desarrollar estos planes de entrenamiento se recomienda ejecutar 
un diagnóstico previo que permita valorar las condiciones actuales en 
cuanto a liderazgo, incluso entre personal directivo, así como líderes de 
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mando intermedio con potencial para proyectar su talento hacia altos ni-
veles de la empresa. Es importante evaluar periódicamente la influencia 
que está logrando el líder transformacional en la empresa y en sus colabo-
radores. Esto ofrecerá información sobre las áreas que se deben reforzar. 
Por último, se recomienda enfocar la capacitación en la mejora de la con-
gruencia de los líderes de las empresas, pues eso ayudará a ampliar el radio 
de influencia entre el ambiente y seguidores.

Investigaciones futuras

Se propone investigar la relación que puede tener el liderazgo transforma-
cional con el desempeño laboral en ambientes de manufactura, específica-
mente en microempresas mexicanas, ya que no se encontraron estudios en 
este tipo de empresas. Este tipo de liderazgo presenta relación positiva en 
sectores mostrados en las cinco investigaciones de este trabajo: Wahab et 
al. (2016), Naderi et al. (2019), Ohemeng et al. (2018), Rita et al. (2018) y 
Benedetti y da Costa (2019), por lo que seguramente también debe gene-
rar beneficios en empresas pequeñas.

También sería interesante investigar la influencia del liderazgo trans-
formacional durante el pasado periodo crítico de la pandemia por covid-19, 
así como sus efectos ante los nuevos retos de las empresas manufactureras 
ante los entornos cada vez más cambiantes provocados por los efectos ac-
tuales de la pandemia.
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Resumen

A pesar de que la innovación es un elemento esencial para el desarrollo 
empresarial, la falta de esta produce un efecto contrario para las entidades 
económicas, pues es reducido el número de organizaciones que aplican in-
novación en sus procesos o desarrollo de productos y servicios. El objetivo 
del presente estudio fue el de identificar el nivel de innovación de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas de dos municipios del sur de Sonora, 
con la finalidad de establecer un diagnóstico que permita identificar áreas 
de oportunidad para su crecimiento y desarrollo. Los resultados principa-
les indican que las mipymes presentan un nivel bajo en la aplicación de 
innovación en productos y servicios, así como en innovación organizacio-
nal y mercadológica, por lo tanto es fundamental el trabajo de triple hélice 
(universidades, gobierno y empresarios) para fortalecer e incrementar los 
niveles de innovación de las pequeñas organizaciones. 
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Introducción

La aplicación de innovación representa una importante área de oportuni-
dad para las empresas, independientemente de su tamaño. De acuerdo 
con Castaño y Arias (2014), la innovación pasó de ser un factor que se 
presenta en forma incidental a un hecho controlable, medible, metódico y 
que puede gestionarse. En ese sentido, las organizaciones en la búsqueda 
de obtener mejores resultados utilizan la innovación como una estrategia 
clave.

Morales et al. (2016) mencionan que la innovación simboliza un reto 
para las organizaciones, ya que involucra el desarrollar una capacidad de 
respuesta para las diversas situaciones que se presentan en el entorno in-
terno y externo. Por otra parte, Acevedo-Gelves y Albornoz-Arias (2019), 
citando a Garzón (2015), establecen que la capacidad de innovación eng-
loba la generación de productos y servicios, incluyendo las mejoras reali-
zadas a través de adelantos en los procesos de producción, la visualización 
de nuevos nichos de mercado, innovadoras formas de promocionar los 
productos y servicios, y una evolución en la estructura organizacional.

Para Carrillo et al. (2017), gracias a los crecientes cambios que se pre-
sentan en la actualidad, derivados de la reducción en el ciclo de vida de los 
productos, la revolución tecnológica y las modificaciones en los patrones 
de consumo de los clientes, la innovación se volvió ahora indispensable en 
la gestión empresarial.

Para las micro, pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de la ca-
pacidad de innovación es un elemento de suma importancia, y pese al 
auge de la innovación empresarial este tipo de empresas, dadas sus condi-
ciones específicas como sus procesos de operación y limitados recursos, 
presentan grandes dificultades en su aplicación, a diferencia de las empre-
sas de gran tamaño (Morales et al., 2016).

López y Robledo (2014) afirman que existe una gran diferencia entre 
la aplicación de la capacidad de innovación de las pequeñas y medianas 
empresas y las grandes empresas. Si bien es cierto que las pymes se han 
convertido poco a poco en gestoras de innovaciones a través del desarrollo 
del aprendizaje conjunto, el establecimiento de contactos formales e infor-
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males, y el flujo dinámico de información, las grandes organizaciones tie-
nen una amplia brecha de ventaja en materia de innovación, lo cual se pre-
senta también con una mayor frecuencia en economías desarrolladas. 

Quintero (2018) asevera que, a pesar de que la innovación es un elemen-
to esencial para el desarrollo empresarial, la falta de esta produce un efecto 
contrario para las entidades. Sin embargo, es reducido el número de organi-
zaciones que lo aplican al considerar que los rendimientos de innovar son 
menores en relación con los costos que deberían asumir en el corto plazo.

Se han realizado diversos estudios para identificar la aplicación de in-
novación en las mipymes de distintos sectores. Morelos et al. (2021) elabo-
raron una investigación con el objetivo de identificar las capacidades de 
innovación de las pequeñas y medianas empresas de Cartagena, Colom-
bia. Por otra parte, Valencia-Rodríguez (2015) realizó un estudio para 
identificar la capacidad de innovación y aprendizaje organizacional en las 
pymes del sector cárnico en Colombia. 

La mayoría de mipymes en México se han mantenido alejadas de la 
implementación de sistemas innovadores en sus procesos internos, debido 
a que se caracterizan por presentar una mayor problemática para identifi-
car las demandas de tecnología, ya sea por falta de recursos económicos o 
una inadecuada estructura organizacional (Moreno, 2014).

En el caso de México son escasos los estudios relacionados con el tema 
de innovación en las mipymes. López et al. (2016) publicó una artículo 
donde resalto que la colaboración tiene un efecto positivo sobre la inno-
vación en las pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes. Por otra 
parte, Isordia (2013) afirma que las mipymes del estado de Sonora son 
entidades con bajos niveles de competitividad que mantienen una reduci-
da vinculación con organismos externos, tales como universidades y el 
resto de la gama institucional de la región. Aunado a ello existe un escaso 
aprendizaje tecnológico e innovación. Espinoza-López et al. (2019) men-
cionan que uno de los factores de la vulnerabilidad de las pymes en Sono-
ra es la falta de capacidad de innovación en la elaboración de productos  
y servicios.

Por lo tanto, en el presente estudio se plantean las siguientes preguntas 
y objetivos de investigación:
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•  ¿Cuál es el nivel de innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas 
de dos municipios del sur de Sonora?

•  ¿Existe diferencia significativa entre el nivel de innovación de las pequeñas 
y medianas empresas de dos municipios del sur de Sonora y el sector pro-
ductivo al que pertenecen?

Objetivo general

Identificar el nivel de innovación de las micro, pequeñas y medianas em-
presas de dos municipios del sur de Sonora, con la finalidad de establecer 
un diagnóstico que permita identificar áreas de oportunidad para su creci-
miento y desarrollo. 

Objetivos específicos

•  Identificar el nivel de innovación mercadológica en las micro, pequeñas y 
medianas empresas de dos municipios del sur de Sonora.

•  Identificar el nivel de innovación en productos y servicios en las micro, pe-
queñas y medianas empresas de dos municipios del sur de Sonora.

•  Determinar si existe diferencia significativa entre el nivel de innovación de 
las pequeñas y medianas empresas de dos municipios del sur de Sonora, y el 
sector productivo al que pertenecen.

Metodología 

El tipo de investigación es cuantitativo, con un alcance descriptivo. La de-
terminación de la muestra fue por conveniencia, con un total analizado de 
191 mipymes de dos municipios del sur de Sonora: 100 del municipio de 
Navojoa y 91 del municipio de Huatabampo, cuya pertenencia a los secto-
res industrial fue de 26.2%, comercial de 30.4% y de servicios de 43.5% 
(véase tablas 1 y 2).

Se tomaron como base dos categorías de la escala de medición de ca-
pacidades dinámicas las cuales fueron diseñadas y validadas por Veláz-
quez (2019). Las dimensiones analizadas son “innovación en productos y 
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servicios” e “innovación organizacional y mercadológica” con un total de 
10 reactivos en escala tipo Likert. Se determinó la confiabilidad del instru-
mento a través de la aplicación de la prueba alfa de Cronbach lo cual indi-
ca que el instrumento es viable (véase tabla 3).

tAblA 3. Prueba de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

0.966 10

El procedimiento de la investigación se dividió en los siguientes pasos:

1. Se adaptó el instrumento al contexto de la investigación.
2.  Se aplicó el instrumento a la muestra, a través de una entrevista per-

sonalizada a propietarios y gerentes de las mipymes de los dos mu-
nicipios analizados.

3.  Se realizó el procesamiento de los datos en el programa estadístico spss. 
4. Se obtuvieron estadísticos descriptivos.
5.  Se aplico el modelo anova para determinar la existencia de diferen-

cias significativas en las variables (cuya variable dependiente fue el 

tAblA 1. Municipio donde localizan las mipymes

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Navojoa 100 52.4 52.4

Huatabampo 91 47.6 100

Total 191 100

tAblA 2. Sector al que pertenecen las mipymes

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Navojoa 100 52.4 52.4

Huatabampo 91 47.6 100

Total 191 100

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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nivel de innovación e independiente el municipio al que pertenece 
la mipyme).

6. Se interpretaron y discutieron los resultados.
7. Se realizaron conclusiones y recomendaciones.

Resultados

La tabla 4 presenta los estadísticos descriptivos media y desviación están-
dar para el total del instrumento, donde se observa la obtención de una 
media general de respuestas de 1.79. Dicho resultado se complementa con 
el que se visualiza en la tabla 5, donde se muestra que las mipymes de dos 
municipios del sur de Sonora presentan un nivel bajo en la aplicación de 
innovación.

tAblA. 4. Estadísticos descriptivos de dimensión global

Media 1.79

Desviación estándar .832

tAblA 5. Nivel de dimensión global

Nivel Frecuencia Porcentaje

Bajo 90 47.1

Medio 51 26.7

Alto 50 26.2

Total 191 100.0

La tabla 6 muestra los estadísticos descriptivos media y desviación es-
tándar para las dimensiones innovación en productos y servicios e “inno-
vación organizacional y mercadológica”. Ahí se observa una media de res-
puestas de 1.77 y 1.80, respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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tAblA 6. Estadísticos descriptivos por dimensión

Dimensión
Innovación en productos  

y servicios
Innovación organizacional  

y mercadológica

Media 1.77 1.80

Desviación estándar .807 .837

La tabla 7 muestra el nivel de aplicación de las mipymes en cada una 
de las dimensiones del instrumento. En la categoría innovación en pro-
ductos y servicios el 47.1% de las empresas estudiadas presenta un nivel 
bajo, el 26.2% un nivel medio y el 36.7% presenta un nivel alto.

tAblA 7. Nivel dimensión: innovación en productos y servicios

Nivel Frecuencia Porcentaje

Bajo 90 47.1

Medio 50 26.2

Alto 51 26.7

Total 191 100.0

La tabla 8 muestra el nivel de aplicación de las mipymes en cada una 
de las dimensiones del instrumento. En la categoría innovación organiza-
cional y mercadológica el 46.6%% de las empresas investigadas presentó 
un nivel bajo, el 29.8% un nivel medio y el 23.6% presenta un nivel alto.

tAblA 8. Nivel dimensión: innovación organizacional y mercadológica

Nivel Frecuencia Porcentaje

Bajo 89 46.6

Medio 57 29.8

Alto 45 23.6

Total 191 100.0

En la tabla 9 se observa la aplicación del modelo anova de la variable 
sector al que pertenecen las mipymes y la dimensión global del instru-

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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mento como variable dependiente, donde se muestra que sí existe diferen-
cia significativa en las respuestas dadas por cada sector productivo (co-
mercio, servicios e industrial) en la totalidad del instrumento.

tAblA 9. Modelo anova con variable sector de la mipymes.  
Variable dependiente: dimensión global

Suma  
de cuadrados

gl
Media 

cuadrática
F Sig.

Entre grupos 32.487 2 16.244 30.804 .000

Dentro de grupos 99.136 188 .527

Total 131.623 190

La tabla 10 muestra el modelo anova donde se relaciona el sector de 
las mipymes y la dimensión innovación en productos y servicios. Dado 
que el valor de significancia es igual a 0.000 se establece que sí existe dife-
rencia significativa, es decir, que el sector sí influye en el nivel de aplica-
ción de innovación en productos y servicios.

tAblA 10. Modelo anova con variable sector de la mipyme.  
Variable dependiente: innovación en productos y servicios

Suma  
de cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig.

Entre grupos 33.646 2 16.823 31.821 .000

Dentro de grupos 99.391 188 .529

Total 133.037 190

La tabla 11 muestra el modelo anova donde se relaciona el sector de 
las mipymes y la dimensión innovación organizacional y mercadológica.
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.000, se establece que sí existe 
diferencia significativa, es decir, que el sector sí influye en el nivel de apli-
cación de innovación organizacional y mercadológica.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Discusión

En la presenta investigación se determinó que las mipymes de dos munici-
pios del sur de Sonora presentan un nivel bajo en la aplicación de innovación 
en productos y servicios e innovación organizacional y mercadológica.  
Resultado que coincide con lo establecido por Velázquez (2019), quien rea-
lizó un estudio para medir las capacidades dinámicas de las mipymes ma-
nufactureras de la ciudad de Querétaro. En dicha investigación se observó 
que, en las variables relacionadas con la innovación, las empresas manifies-
tan aplicarla en ciertas ocasiones, pero se encuentran alejadas de un nivel 
alto. Por otra parte, los resultados contrastan con lo observado por León y 
Valenzuela (2014) en la investigación: “Aprendizaje, innovación y gestión 
tecnológica en la pequeña empresa: un estudio de las industrias metalme-
cánica y de tecnologías de información en Sonora”, donde establecieron que 
el 86.5% de las empresas aseguran haber realizado innovaciones. 

Se estableció que sí existe diferencia significativa entre el sector pro-
ductivo de la micro, pequeña o mediana empresa, y el nivel de innovación.
Con referencia a este tema, no se encuentran muchos estudios al respecto, 
pero la Secretaria de Economía (2016) menciona que el sector industrial 
es donde se genera el mayor fomento a la innovación.

Conclusión 

Como conclusión general se establece que el nivel de innovación en las 
mipymes de dos municipios del sur de Sonora se encuentra en un nivel 

tAblA 11. Modelo anova con variable sector de la mipyme. Variable dependiente:  
innovación organizacional y mercadológica

Suma  
de cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig.

Entre grupos 27.593 2 13.797 26.943 .000

Dentro de grupos 96.270 188 .512

Total 123.864 190

Fuente: elaboración propia.
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bajo, tanto en la dimensión innovación organizacional y mercadológica 
como en innovación en productos y servicios, por lo cual se cumple el ob-
jetivo general y los objetivos específicos de la investigación. Por otra parte, 
se establece que si existe diferencia significativa entre la aplicación de in-
novación y el sector productivo.

Los resultados tienen una relevancia sumamente importante, dado 
que los niveles de innovación identificados pueden impedir el crecimiento 
sostenido de las micro, pequeñas y medianas empresas. En este sentido, es 
fundamental el trabajo de triple hélice (universidades, gobierno y empre-
sarios) para fortalecer e incrementar los niveles de innovación de las pe-
queñas organizaciones. Como resultado concluyente de este estudio, se 
establecen nuevas líneas de investigación para determinar estrategias de 
innovación aplicables a las mipymes del sur de Sonora. 
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Resumen

El propósito de la presente investigación fue evaluar la usabilidad percibi-
da de un sistema de vacunación digital que permita eficientar los procesos 
del sector salud generando impacto en la toma de decisiones para la detec-
ción oportuna y control de enfermedades. Para ello, se desarrolló un estu-
dio de enfoque cuantitativo, el diseño fue no experimental de tipo correla-
cional y transversal, el sujeto de estudio fueron personas que colaboran en 
instituciones del sector salud, educativo, empresarial y personas que se va-
cunan de la ciudad de Navojoa. La muestra de estudio fue no probabilísti-
ca de cuota por conveniencia. Se aplicó el instrumento, posteriormente se 
recolectaron los datos y se analizaron, teniendo como resultado que el ni-
vel de usabilidad percibida del sistema de vacunación digital fue alto y se 
considera una herramienta de gran importancia para el sector salud que 
transformará los procesos de vacunación en el país, atendiendo la política 
nacional.

Palabras clave: cartilla de vacunación, vacunación digital, aceptación de 
tecnología.
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Introducción

La vacunación ayuda a proteger a las personas de las distintas enfermeda-
des dañinas antes de que entren en contacto con ellas. Además, es un me-
dicamento que ayuda a que el cuerpo produzca defensas y se mantenga 
inmune contra una o más enfermedades, ya que activan las defensas natu-
rales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y 
fortalecen el sistema inmunitario; mientras tanto los anticuerpos ayudan a 
reconocer y a combatir los virus o bacterias que pueden causar enferme-
dades siendo estos la mejor protección que un sistema inmunológico tiene 
contra varias enfermedades (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

La importancia de las vacunas es que pueden proteger contra enferme-
dades mortales, son consideradas como uno de los avances que han cam-
biado la situación sanitaria mundial, han mejorado la calidad de vida, y 
han debilitado la enfermedad y la mortalidad en los ser humanos. En las 
naciones donde se vacuna de forma rutinaria a toda la población, muchas 
enfermedades han sido erradicadas o ha disminuido mucho su incidencia 
(Martínez, 2016).

Los beneficios de la vacunación superan los riesgos a los que exponen 
de contraer enfermedades y de defunciones; aplicarse las vacunas ayuda a 
salvar millones de vidas cada año y constituyen una de las más efectivas 
intervenciones en salud pública, proporcionando beneficios sobre el con-
trol y la prevención de enfermedades, así como sociales y económicos. Los 
beneficios se han ido consolidando desde la creación del Programa Am-
pliado de Inmunización por la Organización Mundial de la Salud (oms), 
en 1974, hasta la reciente elaboración del Plan Global de Acción en Vacu-
nas (gvap) para 2011-2020 (Tuells, 2016).

La Cartilla Nacional de Salud en México es un documento oficial y 
personal para la sociedad en general, que se otorga de manera gratuita, el 
cual es indispensable tanto para el personal de salud como para el usuario, 
debido a que se puede llevar un registro de las acciones de promoción de 
la salud, prevención, detección oportuna y control de enfermedades, ade-
más de facilitar el seguimiento del estado de salud, la promoción de estilo 
de vida saludable y el registro de los principales servicios, iniciando con la 
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identificación y datos generales del propietario de la Cartilla. En la actuali-
dad existen cinco cartillas de vacunación que se aplican según la edad de 
las personas y su género, el primer esquema de vacunación es el que se 
enfoca en niños que va desde 0 a 9 años; para estas edades corresponde la 
Cartilla Inicial, el esquema básico de vacunación, la cual tiene más vacu-
nas por aplicar; después, continua el grupo de los adolescentes que va des-
de los 10 a los 19 años; luego, la Cartilla de la Mujer, que abarca un rango 
de 20 a 59 años de edad, y la del hombre que abarca un rango de 20 a 59 
años de edad; por último; se encuentra la Cartilla del Adulto Mayor para 
hombres y mujeres mayores de 60 años (Secretaría de Salud, 2016).

El esquema de vacunación permite llevar a cabo un control de vacunas 
recomendadas basado en evidencias, que ayuda a la sociedad a decidir la 
forma en que puede prevenir enfermedades transmisibles por medio de la 
inmunización de la población. Este esquema es una guía de inmunización 
diseñada para las vacunas aprobadas en una región o país; en ella se men-
cionan las edades de aplicación, el número de dosis que corresponde, la 
vía de aplicación y la cantidad de dosis por vacuna. Durante 2019 han sur-
gido modificaciones en los esquemas de vacunación, ya que no son estáti-
cos, sino más bien dependen del escenario epidemiológico local y global, 
por ende, son evolutivos y dinámicos (Tregnaghi et al., 2019).

El Programa de Vacunación Universal es una política pública de salud 
en México, cuya función es dar protección específica a la población contra 
enfermedades prevenibles a través de las vacunas; este programa contiene 
las acciones a realizar en todas las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud del país para el control, eliminación y erradicación de estas enfer-
medades (Reyes, 2018).

El potencial que ofrecen las Tecnologías de la Información (ti) en el 
sector salud ha presentado grandes expectativas, ya que no sólo se pre-
tende un contexto computarizado e interconectado, sino contar con la in-
formación que sirva como soporte para mejorar la calidad de vida. Ade-
más, las ti como herramienta en dicho sector, permiten a los profesionistas 
lograr una educación continua y formarse en los avances médicos, por lo 
que se tiene acceso a los nuevos conocimientos en el momento en que se 
producen. Por otro lado, las oportunidades que se ofrecen gracias a la 
competitividad favorecen a la mejora en los sistemas de salud, su uso faci-
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lita la gestión del conocimiento y su impacto radica desde la aparición del 
Internet, ya que la información está ampliamente disponible en familias, 
así como pacientes para contar con más servicios y aplicaciones médicas 
(García et al., 2014).

El crecimiento exponencial del desarrollo científico y tecnológico pro-
voca un impacto en la producción de conocimientos a nivel mundial ya 
que las tecnologías de información han constituido uno de los recursos 
más importantes que es el de la transmisión de datos, su intercambio y la 
capacidad de procesar comunicación a través de la replantación de mejo-
res prácticas médicas en la implementación de proyectos tecnológicos 
dentro el sector salud (Prieto et al., 2011).

Las Tecnologías de la Información generan valor a las organizaciones y 
actualmente se han convertido en un catalizador en los procesos que, sin 
lugar a dudas, se componen de herramientas de apoyo para su gestión. En 
este sentido, las organizaciones han encontrado que la computación en la 
nube surge como un gran agente facilitador y una oportunidad para cen-
tralizar información a un menor costo con tecnología in situ. Por otro 
lado, los medios electrónicos, los de procesamiento y almacenamiento 
proporcionan un impacto de mejora al diseño de las estrategias, apoyando 
al progreso de la organización (Gálvez et al., 2014).

La capacidad tecnológica está relacionada con los elementos de ges-
tión que apoyan al crecimiento organizacional y dicha capacidad establece 
un vínculo con los actores primordiales en el entorno. Prácticamente, op-
timiza costos, estandariza sistemas, permite obtener información eficiente 
y oportuna para la toma de decisiones. En sí, la aceleración de las tecnolo-
gías, particularmente las que se enfocan al uso de información y comuni-
caciones favorecen a las organizaciones con un alto ritmo de innovación 
(Valderrama et al., 2011).

Según Cano (2018), en la actualidad existen grandes cambios en los 
mercados, en las organizaciones, las tecnologías, la sociedad y la cultura, 
entre otros; es por esta razón que se considera indispensable actualizarse, 
ya que no se puede trabajar bajo el enfoque tradicional y para lograr ser 
competitivo dentro de este entorno tan cambiante es indispensable buscar 
las ventajas competitivas y un desarrollo económico a largo plazo, así 
como también es importante desarrollar capacidades que ayuden a produ-
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cir, circular y utilizar de manera correcta la información, la comunicación 
y el conocimiento ya que ellos constituyen la materia prima de la nueva 
sociedad. El avance tecnológico de la informática, de la computación y las 
telecomunicaciones han incorporado en las organizaciones un enfoque 
distinto al tradicional para el acceso al conocimiento, la flexibilidad, la in-
teractividad, la economía, la rapidez, independencia, comunicación y de-
sarrollo.

La globalización está motivando una creciente necesidad de diseñar el 
futuro de forma menos improvisada, dando paso al análisis conceptual o 
procesos metodológicos basados en el análisis de su entorno, es decir, sa-
tisfacer las expectativas existentes como las esperadas mediante los avan-
ces de las ti en función del negocio (Rocha y Echavarría, 2017).

La tecnología móvil se considera un entorno de cómputo con movili-
dad física, en el cual el usuario es capaz de acceder a información y puede 
conectarse con otros dispositivos inteligentes, desde cualquier lugar en el 
que se encuentre. Desde hace décadas dicha tecnología plantea nuevos de-
safíos en los cuales se van originando características únicas que hacen de 
la actividad cotidiana en las personas una necesidad primordial (Thomas 
et al., 2018).

La tendencia de las aplicaciones móviles consideran características  
especiales para su ejecución que permitan su correcto funcionamiento, sus 
entornos integrados, ofrecen nuevas herramientas para el surgimiento  
de dispositivos inteligentes más sofisticados, así como el procesamiento de 
datos, lo cual es su principal fuente de demanda y su conectividad tiende a 
sobrepasar las expectativas esperadas de cada usuario que cuente con la 
tecnología en sus manos. Cabe destacar que la tecnología móvil tiene una 
gran variedad de funcionalidades y están categorizadas en una diversidad 
que permite apoyar a los sectores educativos, institucionales, industriales, 
turismo, de salud, entre muchos más (Gasca et al., 2014).

Las ti en la actualidad, son aprovechadas para apoyar en los procesos 
del sector salud, el uso de registro de datos en formato electrónico, se ha 
estado requiriendo para eficientar las necesidades en instituciones médi-
cas, facilitando el seguimiento y vigilancia de pacientes. Para el caso del 
proceso de inmunización que traen consigo los programas nacionales, han 
sugerido mejoras en el monitoreo y seguimiento de manera individual. 
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Países de todo el mundo siguen dependiendo de datos añadidos a la apli-
cación de vacunas; sin embargo, el avance de las ti genera demanda en la 
implementación de sistemas de información que cumplan con su desarro-
llo y la centralización de registros digitales con mayor cobertura (Danova-
ro et al., 2014). 

Las aplicaciones móviles son una tecnología que ha venido evolucio-
nando desde hace años y que forma parte de nuestras actividades cotidia-
nas, y también están presentes en las áreas o departamentos de los centros 
de salud. Su inclusión tecnológica permite almacenar información de una 
manera más sencilla y la realización de búsquedas rápidas de datos. En lo 
que se refiere a la vacunación de las personas, se considera un control de 
historial médico y de sus registros. Una manera de aprovechar un sistema 
digital o móvil que pueda llevarse a cualquier lugar para monitorear y al-
canzar protecciones, y que es de política nacional: la cartilla de vacuna-
ción, la cual otorga a la población protección específica prevenible a través 
de las vacunas (Chaupi, 2020).

La gestión y el monitoreo al proceso de inmunización demandan el 
diseño, así como el desarrollo de software fundamental para cubrir su ne-
cesidad. En sí, el uso de las ti ha demostrado tener un beneficio ante cual-
quier sector productivo, especialmente el de la salud y en la tendencia rela-
cionada con las vacunas a nivel nacional e internacional, lo cual aumenta 
año tras año y su empleo optimizar la difusión de las recomendaciones 
(Tornero y Charris, 2017).

Las diferentes instituciones de salud han implementado aplicaciones 
móviles para mejorar su servicio, como acortar los tiempos de espera para 
sacar cita, solicitar alta o cambio de clínica, consulta de derechos, para 
asignación de número de seguridad social, entre otras (Chavira y Arre-
dondo, 2017).

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sistema de 
salud han dado lugar a nuevos conceptos que han abierto el campo de la 
reflexión acerca de las potencialidades y limitaciones de la aplicabilidad de 
estas tecnologías en el día a día de los profesionales en salud y de los pa-
cientes (Oliver e Íñiguez, 2017).

La salud móvil se ha convertido en un subsegmento que tiene que ver 
con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, para la re-
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colección, entrega y acceso a la información por parte de los profesionales, 
los investigadores y los pacientes; el seguimiento en tiempo real de los pa-
cientes y la provisión directa de atención a través de la telemedicina móvil 
(Arévalo y Mirón, 2017).

A pesar de los esfuerzos realizados para la automatización de procesos 
en el sector salud, no se cuenta con una herramienta tecnológica que lleve 
el control del esquema de vacunación digital, donde se puedan obtener 
datos estadísticos para la toma de decisiones; por lo anterior, se llega a la 
siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el impacto en términos de 
usabilidad percibida de una aplicación móvil para llevar el control y moni-
torización de las personas vacunadas?

Dados estos antecedentes, el objetivo de la presente investigación fue 
evaluar la usabilidad percibida de un sistema de vacunación digital, que 
permita eficientar los procesos del sector salud generando impacto en la 
toma de decisiones para la detección oportuna y control de enfermedades, 
a través del modelo de adaptación tecnológica.

Metodología

Para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo un estudio de enfoque 
cuantitativo, el diseño fue no experimental de tipo correlacional y transver-
sal, en el cual las variables a correlacionar fueron: registro, consulta, adop-
ción, utilidad percibida y facilidad de uso percibida. Para Kerlinger y Lee 
(2008) el enfoque cuantitativo, es definir con mejor precisión posible la 
realidad. 

El diseño no experimental es una investigación en la cual sólo se ob-
servan los fenómenos bajo condiciones naturales, es decir, sin alterar las 
variables; en cuanto a los estudios correlacionales buscan obtener el grado 
de asociación entre dos o más variables; para ello, se calculan las medicio-
nes de cada variable, se cuantifican y establecen las relaciones. En cuanto a 
los estudios de tipo transversal, los datos se obtienen en un momento en 
particular, se describen las variables y analizan su alcance y corresponden-
cia (Hernández et al., 2014).
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El sujeto de estudio fueron personas que colaboran en instituciones 
del sector salud, educativo, empresarial y personas que se vacunan en la 
ciudad de Navojoa, donde participaron un total de 56 personas, el 25% 
corresponde al sector educativo; el 23%, a personas que se vacunan; el 
20%, al sector empresarial y el 32%, al sector salud, de los cuales el 54% 
corresponden al sexo masculino y el 46%, al femenino.

La muestra de estudio fue no probabilística de cuota por conveniencia, 
ya que sólo se requería para esta investigación que participaran personas 
del sector salud, educativo, empresarial y personas que se vacunan de for-
ma voluntaria.

Se aplicó el instrumento de modelo de aceptación de tecnología (tam) 
propuesto por Davis (1989), que es el modelo de adopción de tecnologías 
de la información (ti) más utilizado. Se presenta como una teoría de siste-
mas de información que modela el grado de aceptación y uso de la tecno-
logía (software o hardware) por parte de los usuarios. Para la investigación 
se adaptó el instrumento de “aceptación tecnológica”, para lo cual se toma-
ron datos importantes sobre la utilidad percibida y la facilidad de uso per-
cibida mediante ítems adaptados de las escalas originales del tam y agre-
gando tres variables adicionales, quedando un instrumento con cinco 
variables: registro, consulta, adopción, utilidad percibida y facilidad de 
uso percibida, con un total de 20 ítems utilizando una escala de respuesta 
tipo Likert de 1 a 7 puntos, donde 1 es extremadamente improbable y 7 es 
extremadamente probable. El autor define la utilidad percibida y la per-
cepción de facilidad de uso de la siguiente manera:

a)  Usabilidad: El grado en que una persona cree que el uso de un sistema au-
menta el rendimiento de su trabajo.

b)  Facilidad de uso: el grado en que una persona cree que el uso de un sistema 
disminuirá el esfuerzo en sus actividades.

Para examinar la usabilidad y facilidad de uso del sistema de vacuna-
ción digital se plantean las siguientes hipótesis representadas en el modelo 
de investigación en la figura 1:
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•  H1a: la facilidad de uso percibida afecta la consulta de datos importantes 
para el usuario sin generar alguna dificultad en el sistema de vacunación 
digital.

De acuerdo con el modelo de tam original y los estudios de tam ante-
riores, las siguientes hipótesis asumen que las relaciones encontradas en 
otros estudios se emplearán en las aplicaciones móviles, ya que se supone 
que se utilizan en muchos otros tipos de ti. Específicamente, se plantea la 
hipótesis de que la usabilidad influirá en los tipos de adopción tecnológica:

•  H2a: la utilidad percibida afecta al registro de datos de manera sencilla en el 
sistema de vacunación digital.

•  H2b: la utilidad percibida afecta la aceptación del sistema de vacunación 
digital.

Por último, de acuerdo con el tam clásico, se plantea la siguiente hipó-
tesis:

•  H3a: la facilidad de uso percibida afecta la utilidad percibida del sistema de 
vacunación digital. 

Para el análisis de resultados, se determinaron tres niveles de acepta-
ción de la ti, como se muestran en la tabla 1, calculándose medias por va-
riable y en general; además, se realizó el análisis de correlación de las  

Utilidad 
percibida

Facilidad de uso
percibida

Registro

Consulta

Adopción

Geolocalización

Captura

H3a

H2a

H2b

H1a

Fuente: elaboración propia.

FiGurA 1. Modelo de investigación e hipótesis
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variables con el coeficiente Pearson y un nivel de significación de 0.05 me-
diante el programa estadístico spss.

tAblA 1. Niveles de aceptación de ti

Niveles Valor inferior Valor superior

Bajo 1.0 4.0

Intermedio 4.1 6.0

Alto 6.1 7.0

Fuente: elaboración propia.

El procedimiento que se siguió para el desarrollo de la investigación 
fue aplicar el instrumento adaptado del tam, posteriormente se recolecta-
ron los datos, se determinó la validez y fiabilidad del instrumento por me-
dio de Alfa de Cronbach, se determinó el nivel de usabilidad percibida del 
sistema de vacunación digital, se examinó la correlación de variables para 
validar las hipótesis y finalmente se analizaron y discutieron los resultados.

Resultados

Para el análisis de validez y fiabilidad de las respuestas del instrumento, se 
determinó mediante un análisis a través del paquete estadístico para las 
ciencias sociales por sus siglas en ingles spss (Statistical Package for Social 
Sciences) obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.833, la cual se considera 
un resultado favorable ya que el autor Farías (2021) considera que los va-
lores son aceptables cuando son iguales o superiores a 0.70 y menores o 
iguales a 0.95; mientras tanto, los valores menores a 0.70 señalan una baja 
correlación entre los ítems. 

Como resultado correspondiente a las variables de estudio del nivel 
usabilidad del sistema de vacunación digital, se tiene que de manera glo-
bal es de 6.755, presentando un nivel de aceptación de ti alto, lo cual indi-
ca que el sistema de vacunación digital se considera útil y fácil de usar 
para los interesados del estudio. Además, se puede apreciar, en la tabla 2, 
que todas las variables tuvieron el mismo nivel de aceptación, donde la 
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variable “registro” tuvo un valor de 6.802, “consulta” de 6.653, “adopción” 
de 6.826, “facilidad de uso” de 6.690 y “utilidad percibida” de 6.804.

tAblA 2. Resultado de Aceptación del sistema de vacunación digital

Variable Media
Desviación 

Estándar

Registro 6.802 0.3217

Consulta 6.653 0.5569

Adopción 6.826 0.3414

Facilidad de Uso 6.690 0.4969

Utilidad percibida 6.804 0.3901

Global 6.755 0.4214

Fuente: elaboración propia.

Para el análisis de correlación de variables, en la figura 2 se muestra el 
modelo de correlación en el cual se puede apreciar que la relación entre la 
facilidad de uso percibida y la consulta se determina que existe una corre-
lación positiva baja, sin embargo, se acepta la hipótesis H1a, esto de acuer-
do al coeficiente de Pearson (r (56) =.377; p = 0.004), lo cual significa que, 
a medida que la percepción de la facilidad de uso aumenta, también incre-
menta, en mínima parte, la facilidad de consulta. 

En cuanto a la relación entre la utilidad percibida y el registro se deter-
mina que existe una relación baja por lo tanto se acepta la hipótesis H2a, 
esto de acuerdo al coeficiente de Pearson (r (56) = 0.341; p = 0.010), en el 
cual a medida que aumenta la percepción de utilidad percibida, también lo 
hace de manera positiva, pero en baja escala, la percepción, de la facilidad de 
registro. 

Para la relación entre utilidad percibida y la adopción se tiene que 
existe una relación positiva con fuerza media y un nivel de significancia 
alta, es por ello que se acepta la hipótesis H2b, esto de acuerdo al coefi-
ciente de Pearson (r (56) = 0.550; p = .000), resultando con ello que, a me-
dida que aumenta la utilidad percibida, la percepción por la adopción del 
sistema de vacunación digital también incrementa.

Por último, al relacionar la facilidad de uso percibida y la utilidad per-
cibida se determina que existe una relación positiva con fuerza baja; sin 
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embargo, se acepta la hipótesis H3a, esto de acuerdo al coeficiente de Pear-
son (r (56) = .449; p = .001), lo cual significa que, a medida que la percep-
ción de la facilidad de uso aumenta, también lo hace la percepción de uti-
lidad.

Discusión

Como se puede apreciar con los resultados de la investigación, la facilidad 
de uso percibida por el usuario influye en la utilidad del sistema de vacu-
nación digital, ya que al determinar que el registro o consulta de los datos 
son fáciles de buscar, hacen que el sistema sea más atractivo para los usua-
rios y cumpla con sus expectativas; de ahí que coincidiendo con Gálvez  
et al. (2014) las tecnologías de la información generan valor a las organiza-
ciones y son un catalizador en los procesos que sin lugar a dudas se com-
ponen de herramientas de apoyo para su gestión. 

Tregnaghi et al. (2019), comenta que el esquema de vacunación permite 
llevar a cabo un control de vacunas recomendadas basada en evidencias, la 
cual ayuda a la sociedad a decidir la forma en que puede prevenir enferme-
dades transmisibles por medio de la inmunización de la población, por lo 
que el sistema de vacunación digital fortalece al sector salud para la toma de 
decisiones, en cuanto a la detección y prevención de enfermedades.

Además, el sistema genera un impacto a nivel nacional debido a que 
como comenta Chaupi (2020), la Cartilla de Vacunación es una política na-
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percibida
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r(56) = 377; p = .004

r(56) = 550; p = .000

r(56) = 341; p = .010

FiGurA 2. Modelo de correlación de variables

Fuente: elaboración propia.
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cional que otorga a la población protección específica a través de las vacu-
nas, y es una manera de hacer presente un sistema digital o móvil que pue-
da llevarse a cualquier lugar para monitorizar y extender protección.

Conclusiones

Hoy en día, los procesos de transformación digital revolucionan la manera 
en que se desarrollan las organizaciones, lo cual no es ajeno al sector sa-
lud; la tecnología es un catalizador importante para la generación de co-
nocimiento. En la actualidad, las ti son aprovechadas para apoyar en los 
procesos del sector salud en el uso de registro de datos en formato electró-
nico, y atender las necesidades en instituciones médicas, facilitando el se-
guimiento y vigilancia de pacientes, pero es necesaria la centralización de 
registros digitales con mayor cobertura y que no se tenga información ais-
lada que obstaculice toma de decisiones.

Con el desarrollo de la investigación se logró determinar el nivel de 
usabilidad de un sistema de vacunación digital, que permite eficientar los 
procesos del sector salud generando impacto en detección oportuna y 
control de enfermedades, atendiendo la necesidad imperante de contar 
un control y registro de datos correspondientes a la vacunación, debido a 
que hasta el momento no existe un medio tecnológico que ayude a solu-
cionarlo. 

El sistema de vacunación digital cumple con los requerimientos de los 
usuarios ya que el nivel de usabilidad percibida fue alto en todas sus varia-
bles en estudio y se considera de gran importancia y necesario para efi-
cientar sus procesos de captura y registro de datos, además, será una he-
rramienta para el sector salud que transformará los procesos de vacunación 
en el país atendiendo la política nacional.
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Resumen 

La educación financiera, en la actualidad, ha tomado relevancia en la vida 
diaria de las personas cada día es más común ver personas que estudian 
finanzas personales, el sistema bancario ha trabajado en la inclusión finan-
ciera, entre otros aspectos. La presente investigación tuvo como objeto 
analizar el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes de la licencia-
tura en economía y finanzas de una universidad del sur de Sonora en rela-
ción a la Ley del Seguro Social 1997; se hizo un estudio cuantitativo, se 
trabajó con una muestra probabilística e intencional de 73 sujetos, se aplicó 
un instrumento diseñado por el Banco Bilbao Vizcaya (2017); se hicieron 
análisis descriptivos y modelos anova, donde se encontraron entre los prin-
cipales resultados que los jóvenes estudiantes tienen un nivel bajo de co-
nocimientos, quizá han escuchado hablar de los temas pero no los compren-
den del todo, también se observaron diferencias significativas que tienen 
que ver con el semestre que cursan y su edad. 
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Introducción 

Antecedentes

El sistema de pensiones en México es parte de la seguridad social de los 
trabajadores y se formalizó en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss) que se publicó en 1943; el sistema se diseñó acorde a las ten-
dencias mundiales de la época, que correspondían a un modelo de benefi-
cio definido, la visión del modelo se basaba en que las aportaciones de los 
trabajadores más jóvenes serían suficientes para financiar el ingreso de los 
trabajadores en condición de retiro. Después de la segunda guerra mun-
dial se presentaron cambios trascendentales, se redujo el índice de morta-
lidad de los trabajadores, y al mismo tiempo se incrementó la esperanza de 
vida de la población, se modificó la estructura de las generaciones de tra-
bajadores, así como la demanda de recursos económicos para el sistema de 
retiro aumentó; por lo tanto, las aportaciones de los trabajadores activos 
no fueron suficiente para afrontar los compromisos económicos, provo-
cando que el sistema de retiro dejara de ser sustentable y el Estado asumió 
el déficit, ya que fungía como garante de la seguridad social de los trabaja-
dores (Centeno-Cruz y Flores-Ortega, 2017).

Cuando se iniciaron los sistemas de seguridad social como se conocen 
ahora, los trabajadores activos (los cotizantes), con una pequeña porción 
de su sueldo, podían sostener a los pocos jubilados que tenían derecho 
una pensión. Este sistema se llama sistema de reparto. Con el envejeci-
miento de la población, el número de jubilados se fue incrementando en 
relación al número de cotizantes y el porcentaje de las cotizaciones ha te-
nido que ser incrementado para seguir pagando pensiones cada vez más 
raquíticas. En algunos países, la relación entre cotizantes y pensionados es 
prácticamente uno a uno, es decir cada trabajador activo, además de man-
tener a su familia y a sí mismo, debe mantener también a un jubilado y las 
cotizaciones son elevadas (Garza Serrato, 2001).

Según Centeno y Flores (2017), el Congreso modificó en 1973 la Ley 
del imss, con la finalidad de corregir el problema de liquidez, reducir el 
desequilibrio entre las aportaciones de los trabajadores y las erogaciones 
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en las pensiones. Los cambios impuestos al sistema de retiro para darle 
viabilidad consistieron en modificar el cálculo del monto de la pensión del 
trabajador, que es determinado en el momento de retiro en función de las 
semanas cotizadas que representa sus aportaciones y se calcula mediante 
el promedio del salario de los últimos cinco años; adicionalmente, se limi-
ta a una pensión máxima de 25 veces el salario mínimo. En poco tiempo 
se identificó que, como resultado de la modificación de la condición de 
retiro, no fue suficiente para resolver el problema de liquidez, reducir el 
pasivo laboral y la carga económica para el Estado. En 1992, nuevamente 
se modificó la Ley del imss, el cambio consistió en adicionar al modelo de 
beneficio definido tradicional el Sistema de Ahorro para el Retiro (sar), 
que implicaba asignar un 2% del salario base de cotización del trabajador a 
una cuenta bancaria de ahorro individual, con la finalidad de ser un bene-
ficio complementario a la pensión. 

La reforma a la Ley del imss de julio de 1997, representó un cambio 
estructural del sistema de pensiones, al migrar del modelo de beneficio 
definido al modelo de contribución definida; en adición, se endurecieron 
las reglas para el retiro, por lo que la modificación de la ley evitó que el 
pasivo laboral creciera para el Estado. El sistema de retiro limita el monto 
de la pensión a la cantidad que se puede sustentar en la etapa de retiro con 
el ahorro realizado de forma individual durante la etapa productiva, la re-
forma implica que cada trabajador asume la responsabilidad de realizar la 
acumulación necesaria para costear su pensión, el ahorro se realiza me-
diante una cuenta individual que debe ser administrada por instituciones 
financieras privadas y especializadas conocidas como Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores). La reestructuración contempla al grueso 
de la población trabajadora cuyas aportaciones no pagan una pensión al 
retiro, por lo que el Estado reduce el pasivo laboral a las pensiones míni-
mas garantizadas (Centeno-Cruz y Flores-Ortega, 2017).

Existen algunos estudios relacionados con la importancia de contar 
con conocimientos que brinden elementos para la toma de decisiones in-
formadas sobre finanzas personales, tal es el caso del estudio realizado por 
Almenberg y Säve-Söderbergh (2011), en el cual encontraron que en ge-
neral los niveles de educación financiera son más bajos entre los jóvenes, 
los ancianos, las mujeres y las personas con bajos ingresos o bajo nivel edu-
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cativo. Las personas que reportan haber tratado de planificar su jubilación 
tienen niveles más altos de educación financiera. En conclusión, la com-
prensión de la diversificación del riesgo está fuertemente correlacionada 
con la planificación para la jubilación. 

En este sentido, Luisardi y Mitchelli (2007) mencionan que en su estu-
dio encontraron que muchos hogares no están familiarizados con los con-
ceptos económicos más básicos necesarios para tomar decisiones de ahorro 
e inversión. Tal analfabetismo financiero está muy extendido: los jóvenes y 
los mayores en Estados Unidos y otros países parecen lamentablemente 
mal informados sobre estos conceptos, y esto les trae serias complica-
ciones con el ahorro, la plantificación de la jubilación, las hipotecas y otras 
decisiones. 

Por otro lado, en México se llevó a cabo un sondeo con estudiantes acer-
ca de su educación financiera, relacionada con el sentimiento que se gene-
ra al realizar ahorros o invertir en previsión; los principales resultados im-
plican indiferencia ante opciones de inversión y pereza al presupuestar 
gastos, situación que, con alta correlación, muestra la poca cultura previ-
sional que existe entre los jóvenes en México, lo que obliga a construir 
cursos de planeación previsional que garanticen el futuro financiero de los 
aportadores al sistema de pensiones (Yáñez et al., 2021).

Dada la información anterior, se llega a la siguiente pregunta de inves-
tigación:

•  ¿Qué nivel de conocimiento tienen los jóvenes universitarios de la carrera 
de Economía y Finanzas de la universidad itson acerca de la Ley del Seguro 
Social 1997, que les toca por decreto?

Actualmente, la falta de conocimiento sobre esta ley en la población 
joven puede llevar a una serie de consecuencias negativas en el futuro, 
como la falta de acceso a servicios de salud y seguridad social, el descono-
cimiento de sus derechos y obligaciones como trabajadores, y la falta de 
previsión en cuanto a su futuro laboral y el de su jubilación. Por lo tanto, 
es fundamental que los jóvenes adquieran conocimientos sobre la Ley del 
Seguro Social de 1997 desde temprana edad, ya que esto les permitirá en-
tender la importancia de contar con seguridad social, conocer sus dere-
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chos y obligaciones, y planificar su futuro laboral y su jubilación de mane-
ra adecuada.

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conoci-
miento de la Ley del Seguro Social 1997 que tienen los estudiantes de la 
carrera en Economía y Finanzas, a través de un instrumento para conocer 
la situación y poder detectar áreas de oportunidad en la institución.

En México el gran cambio empezó a raíz de la reforma a la Ley del Se-
guro Social, en 1996, y de ahí se desprendieron las correspondientes refor-
mas de la Ley del Infonavit (Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para 
los Trabajadores), del issste (Ley de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado), además de la creación de la Ley de los Siste-
mas de Ahorro para el Retiro (Ley de Afores) y su reglamento; y aunado a 
esto, la creación de una ley muy importante que se creó para la protección 
para los ahorradores como lo es La Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros.

Como se mencionó anteriormente, el Sistema Mexicano de Ahorro 
para el Retiro se creó a raíz de la reforma a la Ley del imss que por décadas 
ha sido el organismo que ha manejado seguridad social en México, inclu-
yendo las pensiones de todos los trabajadores afiliados a éste, la reforma 
tiene como consecuencia delegar al sistema de Afores la administración de 
los fondos de pensiones de los trabajadores, en lugar de que siga siendo 
éste el que las maneje; sin embargo, el Instituto seguirá con el manejo de 
los otros seguros (Garza Serrato, 2001).

Estos cambios se dieron debido al incremento en la esperanza de vida 
y la disminución de la tasa de natalidad en México. De esta manera se ge-
neró una desproporción en el sistema de pensiones, ya que habría más 
pensionados que personas económicamente activas, por lo que habría más 
dinero destinado a las personas jubiladas que personas generando recur-
sos económicos. A partir de esto se crearon las Afores. (Ley de 1973 o Ley 
de 1997 ¿cuál te corresponde?, 2019).

Las personas bajo la ley 1973 pueden jubilarse y recibir un monto de 
pensión vitalicia, el cual se calcula de acuerdo al número de semanas coti-
zadas por el trabajador y al promedio salarial de los últimos 5 años.

Por el contrario, las personas bajo la ley del 97 no recibirán una pen-
sión vitalicia. Recibirán un monto de acuerdo a lo ahorrado en la Admi-
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nistradora de Fondos para el Retiro (Afore). Por otro lado, si estás cerca de 
pensionarte, pero tu promedio salarial es bajo y tus semanas cotizadas no 
son las suficientes, o al menos no las que esperabas tener, aún existe una 
alternativa para mejorar el monto de tu pensión, la llamada Modalidad 40 
imss, con requisitos mínimos para darse de alta.

La reforma a la Ley del Seguro Social (lss), aprobada en diciembre del 
2020, ha pensionado a 42 321 trabajadores de los cuales 38 000 fueron be-
neficiados por la reducción en las semanas de cotización, informó Zoé Ro-
bledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), en 
el marco de la Feria de Afores 2022.

Uno de los cambios a la Ley del Seguro Social fue reducir las semanas 
de cotización de los trabajadores de 1 250 a 750 semanas de cotización. 
Para este año será necesario tener 775 semanas cotizadas para recibir una 
pensión. Cada año se irá incrementando en 25 semanas hasta llegar a 1 000 
en 2030. (Molina, 2022)

Hay un antes y un después en la crisis de las pensiones. En 1997, el go-
bierno de Ernesto Zedillo introdujo cambios en la Ley del Seguro Social 
vigente desde 1973. Con la ley anterior, un trabajador tenía derecho a una 
pensión al cotizar como mínimo 500 semanas ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (imss), mientras que los del sector público lo hacen ante 
el issste y el gobierno canaliza los pagos. El monto de la pensión se calcu-
la según el salario promedio que tuvo el trabajador durante los últimos 
cinco años. En la nueva ley hay que cotizar mil 250 semanas y la pensión 
depende del monto acumulado por el solicitante en la cuenta que lleve en 
una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), que son entidades 
privadas.

Los trabajadores de más edad se jubilan por el sistema del año 1973, 
los jóvenes por el de 1997, y enmedio hay una generación llamada “de 
transición”: 19.8 millones de personas que venían cotizando desde antes 
de la reforma y a las que se dio la oportunidad de escoger entre los dos 
sistemas. Los más afectados por el cambio del sistema de pensiones son los 
jóvenes, porque tendrán que trabajar más y probablemente obtendrán 
pensiones más bajas que los que se jubilan por la ley de 1973, pero al final 
todos los pensionados enfrentarán problemas, porque crecen las dificulta-
des financieras para garantizarles este derecho (Estrada, 2022).
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Metodología

La presente investigación por su naturaleza es un estudio cuantitativo, ya 
que consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con el objeto de 
recoger, procesar y analizar características que se detienen en persona o 
por medio de una encuesta por formulario de Google a un grupo determi-
nado. Es un estudio cuantitativo, ya que —según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014)— la investigación cuantitativa considera que el conoci-
miento debe ser objetivo y que éste se genera a partir de un proceso de-
ductivo en el cual, a través de la mediación numérica y el análisis estadísti-
co inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas. 

Se llevó a cabo con una muestra probabilística e intencional; los suje-
tos bajo estudio fueron los estudiantes de la licenciatura en economía y fi-
nanzas dando como resultado un total de 110, de los cuales 73 respondie-
ron el instrumento, todos ellos del Instituto Tecnológico de Sonora, 
universidad ubicada al sur de la ciudad de Navojoa, de los cuales 57% eran 
del sexo femenino y 53% del sexo masculino, el 78% tenía entre 18 y 20 
años; 13% entre 21 y 23 y el 9% restante pertenecían al grupo de edad de 
entre 24 y 26 años. Los criterios tomados en cuenta para elegir a los estu-
diantes participantes fueron: que los alumnos estuvieran inscritos en esta 
carrera, sin importar el semestre, la edad ni el género. 

Se utilizó un instrumento que fue diseñado por el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (bbva) para evaluar el conocimiento de los jóvenes acerca de la 
jubilación y los hábitos de ahorro y seguros; adicionalmente, se le agregó 
una parte sobre la Ley del Seguro Social de 1997, tomando sus aspectos 
más básicos y se englobó en la dimensión de jubilación. Se procedió a vali-
dar el instrumento a través de tres expertos en el tema y posteriormente se 
le aplicaron pruebas de fiabilidad a través del Alfa de Cronbach.

El instrumento consta de 24 preguntas, de las cuales 3 son sociodemo-
gráficas: sexo, edad y semestre que cursa el encuestado, está dividido en 3 
variables que son: conocimientos sobre jubilación, seguros y ahorro. El 
instrumento tiene una escala Likert de 3 puntos. La primera parte hace 
cuestionamientos acerca de conocimientos mínimos básicos sobre la Ley 
de pensiones de 1997 y jubilación; luego acerca de seguros y, por último, la 
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variable “ahorro”, los rangos de respuesta se codifican para poder tener 
puntuaciones estándar dada la naturaleza del instrumento, donde el nivel 
básico queda en el rango de 1 a 1.67 puntos, intermedio de 1.68 a 2.34 y 
por último avanzado 2.35 a 3 puntos. 

Se calcularon las medias a nivel global y por dimensión; para clasificar 
el nivel de educación financiera se determinaron tres niveles, básico, inter-
medio y avanzado, los valores para cada nivel se presentan en la tabla 1.

tAblA 1. Niveles de conocimiento sobre aspectos básicos de jubilación

Nivel Valor inferior Valor superior

Básico (inicial) 1.00 1.67

Intermedio (medio) 1.68 2.34

Avanzado 2.35 3.00

Fuente: elaboración con datos propios.

El procedimiento que se siguió es el siguiente:

Selección del instrumento

Se identifican los sujetos de investigación para lo cual se eligió la ciudad de 
Navojoa Sonora, estudiantes de universidad específicamente del Instituto 
Tecnológico de Sonora de la licenciatura en economía y finanzas.

Se aplicó el instrumento a través de un formulario de Google que se 
envió a través del correo electrónico a los jóvenes inscritos en el semestre 
enero-mayo de 2023.

Se procesaron los resultados a través del programa estadístico spss y se 
realizaron descriptivos y modelos anova, mediante mínimos cuadrados 
ordinarios para encontrar datos relacionados al nivel y relaciones con las 
variables sociodemográficas.

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados en dos partes: la primera rela-
cionada con la fiabilidad del instrumento y la segunda, de acuerdo al nivel 
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de conocimiento de educación financiera. Primeramente, se realizó una 
prueba de fiabilidad del instrumento a través del Alfa de Cronbach que 
resultó de 0.81 resultando ser fiable, dado que mientras más se acerque 
este coeficiente a 1 resulta ser más confiable. 

Dado que la muestra fue intencional, ya que se envió a todos los jóve-
nes inscritos a través de su correo electrónico sin discriminación alguna, 
se obtuvo la siguiente participación: el 78.3% de los encuestados tienen de 
21 a 23 años de edad siendo este el porcentaje más grande, seguido del 
13.6%, que tiene entre 24 a 26 años y, por último, el restante del 8.7% de 18 
a 20 años, de éstos el 56% son mujeres y el 44% hombres. El 56.5% estudia 
en octavo semestre; dato importante ya que la mayoría van al cierre de sus 
estudios profesionales; 26.1% pertenecen al sexto semestre, 13% cursan 
cuarto semestre y el porcentaje restante pertenecen al segundo semestre.

En segunda, se presentan los resultados del nivel de conocimientos bá-
sicos de educación financiera y sus tres dimensiones, se formularon mode-
los anova, mediante mínimos cuadrados ordinarios, la significación esta-
dística de los coeficientes fue mediante pruebas t, empleando un nivel de 
significación de 0.05

La tabla 2 muestra los resultados del nivel de conocimientos global y 
por dimensión en función del sexo; en la parte medular del instrumento 
que tiene que ver con la jubilación, en este caso con la Ley de 1997, el valor 

tAblA 2. Conocimientos sobre la ley de pensiones en función del sexo

Variable/factor Masculino Femenino

Jubilación Coeficiente 1.850* 0.019*

Desviación estándar 0.006 0.008

Pvalor 0 0.02

Seguros Coeficiente 1.784* −0.029*

Desviación estándar 0.01 0.015

Pvalor 0 0.046

Ahorro Coeficiente 2.147* 0.076*

Desviación estándar 0.013 0.019

Pvalor 0 0

notA: * estadísticamente significativo al .05.
Fuente: elaboración propia.
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medio de los varones es 1.850, mientras que el de las mujeres presenta un 
nivel medio de 1.87, siendo esta diferencia estadísticamente significativa si 
bien las mujeres presentan un valor promedio mayor en 0.02 respecto a los 
hombres, en ambos casos el nivel de conocimientos respecto a la jubila-
ción se ubica en el nivel intermedio.

El valor promedio de “seguros” es 1.784 y “ahorro” 2.147; la dimensión 
que presenta valores estadísticamente significativos entre hombres y muje-
res es el “ahorro”.

La tabla 3 muestra el conocimiento sobre “jubilación” en función del 
grado cursado; para efectos de esta tabla sólo se tomaron los datos de los 
jóvenes de sexto y octavo semestre siendo éstos el mayor número de res-
puestas obtenidas; se puede observar que el semestre no influye para la 
dimensión de “jubilación”, sin embargo, el semestre sí influye en la dimen-
sión de “seguros” donde los estudiantes de octavo semestre presentan un 
valor mayor a 0.05, con un promedio de 1.77, en comparación con los de 
sexto 1.72, mientras que en la dimensión de “ahorro” la situación es inver-
sa, los estudiantes de octavo presentan un valor promedio inferior en 0.06 
y los estudiantes de sexto presentan un valor promedio de 1.98, y los jóve-
nes de octavo semestre presentan un promedio de 1.92, lo cual indica que 
el semestre que se encuentran cursando sí es influyente.

tAblA 3. Nivel de conocimientos de las dimensiones en función  
del semestre cursado

Variable/factor Sexto Octavo

Jubilación Coeficiente 1.862* −0.005

Desviación estándar 0.006 0.008

Pvalor 0.000 0.538

Seguros Coeficiente 1.716* 0.051*

Desviación estándar 0.017 0.024

Pvalor 0.000 0.033

Ahorro Coeficiente 1.984* −0.063*

Desviación estándar 0.012 0.017

Pvalor 0.000 0.000

notA: * estadísticamente significativo al 0.05.
Fuente: elaboración propia.
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Por último, la tabla 4 muestra el escenario general de las tres dimen-
siones “jubilación”, “seguros” y “ahorro” como se puede observar, el nivel 
es bajo para “seguros” y “jubilación” con una media de 1.67 y 1.65 respec-
tivamente; en relación al “ahorro”, la tendencia es un nivel avanzado que-
dando en el límite inferior para los sujetos bajo estudio.

Conclusiones 

Fue posible identificar que los alumnos encuestados de la licenciatura en 
economía y finanzas del Instituto Tecnológico de Sonora tienen un nivel 
bajo de conocimientos sobre la ley de pensiones 1997, que por decreto les 
corresponde, quizá han escuchado hablar sobre el tema, pero no lo com-
prenden del todo, también se observó que a la gran mayoría les interesa 
saber más del tema para prepararse para su futuro, dado que al final del 
cuestionario se dejó un espacio para comentarios generales; por lo tanto, 
se cumple el objetivo de la investigación. 

Es importante que desde jóvenes se preocupen por la pensión y la pla-
nificación financiera a largo plazo. Aunque puede parecer lejano, el retiro 
es una realidad que eventualmente llegará para todos, y cuanto antes se co-
mience a planificar y ahorrar para el futuro, más opciones se tendrán y 
más cómodo será ese momento. Es común pensar que aún se tiene tiempo 
por delante para pensar en la pensión y que es una preocupación que se 
puede postergar, pero mientras más tiempo pasa, más difícil será alcanzar 
las metas de ahorro. Además, al comenzar a ahorrar desde jóvenes, se tie-
ne el beneficio del interés compuesto, lo cual significa que el dinero que se 
ahorra puede ir generando ganancias a largo plazo.

También es importante tener en cuenta que la pensión que se reciba en 

tAblA 4. Nivel de conocimientos, medias por dimensión

Dimensión Valores medios

Jubilación 1.65

Seguros 1.67

Ahorro 2.34

Fuente: elaboración con datos propios.
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el futuro dependerá en gran medida del ahorro acumulado a lo largo de la 
vida laboral, así como de las políticas de seguridad social del país. Por lo 
tanto, es importante conocer las opciones y beneficios que ofrece el siste-
ma de seguridad social y tomar decisiones informadas sobre cómo ahorrar 
e invertir en el futuro. En conclusión, preocuparse por la pensión desde 
jóvenes es una manera inteligente y responsable de planificar para el futu-
ro, asegurando una vejez cómoda y sin preocupaciones financieras.

Este estudio concuerda con lo expuesto por Almenberg y Säve-Sö-
derbergh (2011), quienes afirmaron en su investigación que los niveles de 
educación financiera más bajos los tienen los jóvenes, los ancianos, las 
mujeres y las personas con bajos ingresos. En este mismo sentido, Luisardi 
y Mithcelli (2007) mencionan que la baja educación financiera trae serias 
complicaciones en la planificación de la jubilación y que muchos hogares 
no están familiarizados con los conceptos básicos. 

Y por último, los hallazgos de Yáñez, Varela y Briseño (2021) son simi-
lares a los de este estudio, ya que demuestran que los jóvenes tienden a ser 
indiferentes ante estos temas y se confirma la poca cultura previsional que 
poseen. 
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Resumen

El objetivo del estudio fue analizar los ciclos económicos de México, bajo 
el enfoque de ciclos clásicos, para identificar sus principales rasgos o regu-
laridades; se ubica bajo el paradigma cuantitativo y el enfoque econométri-
co de ciclos económicos clásicos, se emplearon las series de tiempo: pro-
ducto Interno Bruto total y el pib de las actividades primarias, secundarias 
y terciarias. Se identificaron la cronología, duración, amplitud/profundi-
dad, volatilidad y co-movimiento de los ciclos. Entre los resultados desta-
can: la economía ha presentado cinco ciclos completos y uno incompleto. 
Actualmente, la economía se encuentra en recuperación. Las duraciones 
de las fases ascendentes del ciclo económico son mayores a las de las fases 
descendentes. El Producto Interno Bruto (pib) de las actividades primarias, 
secundarias y terciarias son procíclicas al pib total; se consideran indica-
dores coincidentes el pib de actividades secundarias y terciarias, mientras 
que el pib de actividades primarias es un indicador rezagado por cuatro 
trimestres.

1 Doctor en proyectos. Profesorinvestigador del Instituto Tecnológico de Sonora, México. 
orCid: https://orcid.org/0000000296250324

2 Maestro en administración y desarrollo de negocios. Profesor del Instituto Tecnológico de 
Sonora, México.

3 Maestro en administración y desarrollo de negocios. Rector de la Universidad Tecnológica 
de Etchojoa, México.

4 Maestro en administración y desarrollo de negocios. Director académico de la Universidad 
Tecnológica de Etchojoa, México.



 C I C L O S  E C O N Ó M I C O S  C L Á S I C O S  D E  M É X I C O ,  D E  1 9 8 0  A  2 0 2 3   104

Palabras clave: ciclos económicos, México, fluctuaciones cíclicas, fases del 
ciclo, hechos estilizados.

Introducción

El análisis de los fenómenos de ascenso y declive de la actividad económi-
ca, conocida como “ciclos económicos”, puede ubicarse desde inicios del 
siglo pasado, entre algunos estudios que pueden mencionarse están los co-
rrespondientes a Kuznets (1926), Mitchell (1927) y Mills (1936), quienes ad-
virtieron, respectivamente, la presencia de: semejanzas entre economías 
durante el ciclo económico, fases o etapas a lo largo del ciclo (recuperacio-
nes, expansiones, recesiones y contracciones) y asociaciones o correlaciones 
entre los precios y cantidades en las expansiones y contracciones.

De acuerdo con la teoría moderna del ciclo económico, son dos los 
propósitos principales en lo referente al estudio del mismo; por un lado, 
está la determinación sistemática de los ciclos bajo el carácter de regulari-
dades o hechos; por otro lado, está la formulación de modelos de equili-
brio general capaces de repetir las regularidades o hechos del ciclo y, en 
consecuencia, evaluar los diversos supuestos relativos a las fuentes y me-
dios de propagación de las fluctuaciones económicas (Arango-Thomas y 
Castillo, 1999; Cuadra, 2008; Orellana, 2011). El presente análisis se ubica 
bajo la línea del primer propósito.

Antecedentes

En 1990, Kydland y Prescott determinaron las regularidades o hechos 
estilizados del ciclo económico de Estados Unidos, posterior a ello, di-
versos autores han utilizado esa metodología para identificarlos en dis-
tintos países. 

En cuanto a la aplicación de la metodología, en países de América La-
tina, se pueden mencionar los siguientes: Perú, por Perea y Mendoza 
(2013), Bustamante (2015); Chile por Restrepo y Soto (2006); Ecuador, 
por Orellana (2011); Colombia, por Alfonso, et al. (2013); particularmente 
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en México, se identifican algunos estudios: Torres (2000), Mejía-Reyes 
(2003), Mejía, et al. (2004), Erquizio Espinal (2007), Cuadra (2008), Al-
mendra-Arao et al. (2008), González-Estrada y Hernández (2013), Mejía 
et al. (2013) Erquizio Espinal y Ramírez Rodríguez (2014), Erquizio Espi-
nal y Grácida Romo (2017), Erquizio et al. (2020), Ramírez Rodríguez y 
Erquizio Espinal (2023); si bien hay múltiples análisis sobre ciclos econó-
micos, todavía queda mucho camino por recorrer.

Objetivo

El objetivo del presente artículo es analizar los ciclos económicos de México 
bajo el enfoque de ciclos clásicos, para identificar sus principales rasgos o 
regularidades, tomando como referencia desde 1980 hasta 2023. 

Metodología 

En este apartado se describirán los principales aspectos metodológicos 
empleados. El presente es de tipo cuantitativo, los datos obtenidos se exa-
minan a través de un análisis econométrico de ciclos económicos clásicos. 
La identificación de los ciclos económicos se basó en las siguientes varia-
bles: Producto Interno Bruto total (pib total); Producto Interno Bruto de 
las actividades primarias (pib primario); Producto Interno Bruto de las ac-
tividades secundarias (pib secundario), y Producto Interno Bruto de las 
actividades terciarias (pib terciario); éstas cuentan con las siguientes ca-
racterísticas comunes: son series desestacionalizadas (Instituto Nacional 
de Geografía e Informática, 2018), su periodicidad es trimestral, la unidad  
de medida es en millones de pesos a precios de 2013; la muestra compren-
dió del primer trimestre de 1980 al primer trimestre de 2023. Los datos 
utilizados están disponibles para descarga en el Banco de Información 
Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

La identificación de los ciclos económicos se formuló con base en la 
definición de ciclos económicos clásicos de Burns y Mitchell (1946), quie-
nes establecen que:
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los ciclos económicos son un tipo de fluctuación que se encuentra en la acti-
vidad económica agregada de naciones que organizan su trabajo principalmen-
te en empresas de negocios: un ciclo consiste de expansiones que ocurren 
aproximadamente al mismo tiempo en muchas actividades económicas, se-
guidas de recesiones, contracciones y recuperaciones, igualmente generales, 
que se funden en la fase de expansión del siguiente ciclo; esta secuencia de 
cambios es recurrente pero no periódica; en duración los ciclos económicos 
varían de más de un año a diez o doce años; no son divisibles en ciclos más 
cortos de características similares [p. 3].

La identificación de los puntos de giro se formuló tomando como base 
el procedimiento de Bry y Boschan (1971, p. 21), el cual establece los si-
guientes pasos:

1.  Determinación de extremos y sustitución de valores.
2.  Determinación de ciclos en media móvil de 12 meses (extremos sustituidos).

a)  Identificación de puntos superiores (o inferiores) a 5 meses en cual-
quier lado.

b)  Aplicación de la alternancia de puntos de giro seleccionando el más alto 
de múltiples picos circulares (o el más bajo de varios valles).

3.  Determinación de los puntos de giros correspondientes en la curva de Spen-
cer (extremos reemplazados). 
a)  Identificación del valor más alto (o más bajo) dentro de ± 5 meses de 

turno seleccionado en promedio móvil de 12 meses.
b)  Cumplimiento de la duración mínima del ciclo de 15 meses por elimi-

nación de los picos más bajos y valles más altos de ciclos más cortos.
4.  Determinación de puntos de giros correspondientes en promedio móvil a cor-

to plazo de 3 a 6 meses, según mcd (Meses de Dominancia Cíclica). 
a)  Identificación del valor más alto (o más bajo) dentro de ± 5 meses de 

giro seleccionado en la curva de Spencer.
5.  Determinación de puntos de giro en series sin suavizar.

a)  Identificación del valor más alto (o más bajo) dentro de ± 4 meses, o 
término mcd, el que sea mayor, del giro seleccionado en media móvil a 
corto plazo.
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b)  Eliminación de puntos de giros dentro de los 6 meses siguientes al ini-
cio y fin de serie. 

c)  Eliminación de picos (o valles) en ambos extremos de la serie que son 
menor (o mayor) que los valores más cercanos al final.

d) Eliminación de ciclos cuya duración sea inferior a 15 meses.
e) Eliminación de fases cuya duración sea inferior a S meses.

6. Declaración de puntos de giro finales.

Se siguieron los siguientes pasos durante el desarrollo de la presente 
investigación: se determinó el método o enfoque de ciclos económicos clá-
sicos como el enfoque a aplicar en el presente estudio versus el enfoque de 
ciclos económicos de crecimiento. Se seleccionaron y obtuvieron las varia-
bles con las cuales se determinarán los ciclos económicos clásicos (pib to-
tal y pib de las actividades primarias, secundarias y terciarias). Se aplicó 
transformación logarítmica (logaritmos naturales) a las variables seleccio-
nadas. Se obtuvo el fechado de los ciclos económicos clásicos sobre las 4 
variables del pib utilizadas, mediante el algoritmo de fechado de Bry-Bos-
chan-Pagan-Harding, disponible como complemento del programa Eviews 
v10. Se identifica el ciclo de pico inicial-valle-pico final (Pi-V-Pf), en con-
secuencia, también se identifican las dos fases o etapas en cada ciclo, des-
cendente (Pi-V) y ascendente (V-Pf). La identificación del fechado del ci-
clo económico se realizó con base en los criterios establecidos por el 
Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México (2022) en cuanto 
a las etapas se sigue la práctica más común de identificar las etapas, de re-
cesión, contracción, recuperación y expansión, a diferencia del Comité de 
Fechado de Ciclos de la Economía de México que identifica sólo recesio-
nes y expansiones. Se identificaron las regularidades del ciclo económico 
de México (cronología, duración, amplitud/profundidad, volatilidad y co-
movimiento (correlación). Por último, se discuten los resultados y se deri-
van conclusiones del estudio.
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Análisis estadístico de los datos

Los rasgos, regularidades o hechos estilizados del ciclo económico se de-
terminaron con base en el procedimiento sugerido por Kydland y Prescott 
(1990): profundidad o amplitud, duración, volatilidad y correlación (del 
pib total vs. el pib de las actividades primarias, secundarias y terciarias). 
Siguiendo a Heat (2011, 2012) en función de la cronología, se reportan las 
características de los ciclos económicos por etapa o fase: cronología, veces, 
promedio, mínimo y máximo. 

De acuerdo a Erquizio Espinal (2007) y Erquizio Espinal, et al. (2020) 
las regularidades más relevantes de las fases del ciclo (ascendente y des-
cendente) son:

•  Cronología: fechado del ciclo económico, es decir, fecha en que acontece el 
pico inicial, el valle y el pico final, de cada ciclo, expresado en años, trimes-
tres o meses.

•  Duración: expresado en el número de años, trimestres o meses que pasan 
entre el pico inicial y el valle (fase descendente) y entre el valle y el pico final 
(fase ascendente).

•  Amplitud/profundidad: representado por la diferencia entre los valores del 
indicador del ciclo en el pico inicial y el valle (fase descendente) y entre el 
pico final y el valle (fase ascendente).

•  Volatilidad: medida por la desviación estándar de las tasas de crecimiento 
del indicador del ciclo en la fase descendente y ascendente, lo que equivale a 
la desviación estándar del pib/el promedio del pib, multiplicado por cien, 
para cada ciclo identificado.

•  Con base a la cronología del ciclo, se reporta el número de veces que se pre-
senta el ciclo económico, su valor promedio, mínimo y máximo.

Aspectos éticos

Los autores (Alberto Galván Corral, Jesús Arturo Samaniego Esquer, José 
Félix Gómez Anduro y Albin Manuel Félix Hernández) declaran no tener 
conflictos de intereses derivados o inherentes a la formulación del presen-
te estudio.
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Resultados

En el presente apartado se presentan los resultados de los ciclos económi-
cos clásicos de México, bajo el siguiente orden: en primer lugar se presen-
tan los ciclos y hechos estilizados del pib total, posteriormente se presen-
tan los correspondientes al pib por tipo de actividad: primaria, secundaria 
y terciaria. El análisis de correlación o comovimientos entre el pib total y 
por tipo de actividad se presenta al final del apartado.

A continuación, se identifican los ciclos económicos clásicos con base 
en el pib total.

La figura 1 muestra la identificación de ciclos económicos, en ella se 
aprecian cinco ciclos completos y uno incompleto, un mayor detalle del 
fechado de los ciclos se muestra en la tabla 1, aunque la variable pib se cal-
cula o presenta con periodicidad trimestral, el fechado de los ciclos se de-
terminó en trimestres; sin embargo, también se presenta la duración de los 
ciclos en meses, por ser práctica relativamente común.

La figura 1 y la tabla 1 muestran el comportamiento general de la eco-
nomía mexicana de las últimas cinco décadas; como ya se precisó se iden-
tifican cinco ciclos económicos entre el primer trimestre de 1982 y el ter-

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
15.8

16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

notA: la parte gris (sombreada) representa la fase descendente del ciclo.
Fuente: elaboración propia.

FiGurA 1. Ciclos económicos clásicos (cec) del pib total, 1980T1-2023T1
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cer trimestre de 2018. En las últimas cinco décadas se presentaron seis 
etapas de fase “descendente” y cinco de la fase “ascendente”, se observa que 
los cinco ciclos completos se consideran ciclos típicos, ya que se compo-
nen de una “recesión”, una “recuperación” y una “expansión” (Heat, 2012). 
La duración total promedio de los ciclos fue de 29.2 trimestres o de 87.6 
meses, la duración mínima del ciclo completo fue de 13 trimestres o 39 
meses, mientras que la duración máxima fue de 40 trimestres o 120 meses; 
en lo relativo a la fase “descendente” la duración promedio fue de 5 trimes-
tres o su equivalente de 15 meses, mientras que la fase “ascendente” en 
promedio observa duraciones de 24.6 trimestres o 73.8 meses, la “rece-
sión” más corta tuvo duración de 2 trimestres o 6 meses, mientras que la 
de mayor duración fue de 7 trimestres o 21 meses. 

En cuanto a la duración de la “recuperación”, la mínima fue de 6 tri-
mestres o 18 meses, mientras que la de mayor duración fue de 8 trimestres 

tAblA 1. Cronología de los cec de México del pib total, 1980T1-2023T1

Ciclo Inicio Fin Fase Etapa
Duración 
(en trim.)

Duración 
(en meses)

Ciclo

Duración 
(en trim.)

Duración 
(en meses)

1 1982T1 1983T2 Descendente Recesión 6 18 13 39

1983T3 1985T1 Ascendente Recuperación 7 21

2 1985T2 1986T4 Descendente Recesión 6 18 38 114

1987T1 1988T4 Ascendente Recuperación 8 24

1989T1 1994T4 Ascendente Expansión 24 72

3 1995T1 1995T2 Descendente Recesión 2 6 23 69

1995T3 1996T4 Ascendente Recuperación 6 18

1997T1 2000T3 Ascendente Expansión 15 45

4 2000T4 2002T1 Descendente Recesión 6 18 32 96

2002T2 2003T3 Ascendente Recuperación 6 18

2003T4 2008T3 Ascendente Expansión 20 60

5 2008T4 2009T2 Descendente Recesión 3 9 40 120

2009T3 2010T4 Ascendente Recuperación 6 18

2011T1 2018T3 Ascendente Expansión 31 93

6 2018T4 2020T2 Descendente Recesión 7 21

2020T3  Ascendente Recuperación   

Fuente: elaboración propia.
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o 24 meses, en promedio duraron 6.6 meses o 19.8 meses; las “expansio-
nes”, en promedio presentan una duración de 10.5 trimestres o 31.5 meses, 
la mínima duró 15 trimestres o 45 meses, mientras que la máxima fue de 
31 trimestres o 93 meses.

Si evaluamos los años más recientes, la economía se encuentra actual-
mente en fase “ascendente”, específicamente en etapa de “recuperación”, la 
duración de esta fase/etapa no es posible determinarla o pronosticarla bajo 
este análisis.

A continuación, en la tabla 2, se presentan el resumen de los hechos 
estilizados cec de México del pib total; se observa que en los cinco ciclos 
la duración de la fase “ascendente” es mayor que la fase “descendente”, el 
segundo ciclo es el que presentó mayor volatilidad; de todos, seguido del 
tercero, el último ciclo (quinto) ocupa el tercer lugar en volatilidad, en 
cuanto a la amplitud o profundidad de los ciclos, el ciclo 2 es el de mayor 
profundidad, seguido del ciclo 3; de nuevo el último ciclo se ubica en el 
tercer lugar de los cinco. La fase de “descenso” con mayor profundidad es 
la correspondiente al ciclo 5, mientras que la fase “ascendente” de mayor 
profundidad es la del ciclo 2.

Una vez expuestos los resultados de los ciclos económicos clásicos con 
base en pib total, ahora se presentarán los correspondientes al pib por acti-
vidad productiva: primaria, secundaria y terciaria, respectivamente.

La figura 2 muestra la identificación de ciclos económicos clásicos con 
base al pib de las actividades primarias, en ella se aprecian ocho ciclos 
completos y uno incompleto, un mayor detalle del fechado de los ciclos se 
muestra en la tabla 3.

tAblA 2. Principales hechos de los cec de México del pib total, 1980T1-2023T1

Ciclo Cronología
Duración en trimestres/meses Volatilidad Amplitud
Total Descenso Ascenso Total Total Descenso Ascenso

1 1982T11985T1 13/39 6/18 7/21 0.142 –0.002 –0.062 0.060
2 1985T21994T4 38/114 6/18 32/96 0.581 0.247 –0.050 0.296
3 1995T12000T3 23/69 2/6 21/63 0.547 0.224 –0.050 0.274
4 2000T42008T3 32/96 6/18 26/78 0.362 0.145 –0.016 0.161
5 2008T42018T3 40/120 9/27 31/93 0.498 0.190 –0.068 0.258

Promedio 29.2/87.6 5.8/17.4 23.4/70.2 0.426 0.161 –0.049 0.210

Fuente: elaboración propia.
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La figura 2 y la tabla 3 muestran el comportamiento de la economía 
mexicana de las últimas cinco décadas con base en el pib de las actividades 
primarias, se identifican ocho ciclos completos económicos entre el pri-
mer trimestre de 1982 y el tercer trimestre de 2018. Se identificaron nueve 
etapas de fase “descendente” y ocho de la fase “ascendente”, se observa que 
los ciclos 1, 4, 5, 7 y 8 se consideran ciclos típicos, mas los ciclos 2 y 6 pue-
den considerarse no típicos o no usuales, ya que sólo presentan dos etapas: 
“recesión” y “recuperación”, en estos ciclos no se dio la “expansión”, es de-
cir la recuperación no llegó a estar por encima de pico máximo del ciclo 
anterior, también se considera ciclo atípico o poco usual el ciclo 3, ya que 
se conformó de 4 etapas y no 3, y presentó: recesión, contracción, recupe-
ración y expansión (Heat, 2012). 

La duración promedio de los ocho ciclos fue de 19.3 trimestres o 57.8 
meses; el ciclo completo más corto fue de 8 trimestres/24 meses, mientras 
que el ciclo completo de mayor duración fue de 41 trimestres o 123 meses; 
en cuanto a la fase “descendente” la duración promedio fue de 5 trimestres 
o su equivalente de 15 meses, la mínima fue de 3 trimestres/9 meses, y la 
máxima de 8 trimestres o 24 meses, la fase “ascendente” en promedio pre-
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FiGurA 2. cec del pib de actividades primarias, 1980T1-2023T1

notA: la parte gris (sombreada) representa la fase descendente del ciclo.
Fuente: elaboración propia.
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senta una duración de 5 trimestres, la duración mínima fue de 3 trimestres 
o 15 meses, y la máxima de 8 trimestres o 24 meses.

La “recesión” promedio presenta una duración de 4.8 trimestres o 14.3 
meses, la “recesión” más corta tuvo duración de 3 trimestres o 9 meses, 
mientras que la de mayor duración fue de 6 trimestres o 18 meses. Se pre-
sentó sólo 1 ciclo con “contracción”, por lo que su valor promedio, mínimo 

tAblA 3. Cronología de los cec de México del pib de actividades primarias, 1980T1-2023T1

Ciclo Inicio Fin Fase Etapa
Duración 
(en trim.)

Duración 
(en meses)

Ciclo

Duración 
(en trim.)

Duración 
(en meses)

1 1982T2 1982T4 Descendente Recesión 3 9 13 39

1983T1 1985T2 Ascendente Expansión 10 30

2 1985T3 1986T4 Descendente Recesión 6 18 8 24

1987T1 1987T2 Ascendente Recuperación 2 6

3 1987T3 1988T4 Descendente Recesión 6 18 14 42

1989T1 1989T2 Descendente Contracción 2 6

1989T3 1990T1 Ascendente Recuperación 3 9

1990T2 1990T4 Ascendente Expansión 3 9

4 1991T1 1992T1 Descendente Recesión 5 15 24 72

1992T2 1994T4 Ascendente Recuperación 11 33

1995T1 1996T4 Ascendente Expansión 8 24

5 1997T1 1997T3 Descendente Recesión 3 9 9 27

1997T4 1988T2 Ascendente Recuperación 3 9

1988T3 1999T1 Ascendente Expansión 3 9

6 1999T2 2000T3 Descendente Recesión 6 18 11 33

2000T4 2001T4 Ascendente Recuperación 5 15

7 2002T1 2002T4 Descendente Recesión 4 12 34 102

2003T1 2006T1 Ascendente Recuperación 13 39

2006T2 2010T2 Ascendente Expansión 17 51

8 2010T3 2011T2 Descendente Recesión 4 12 41 123

2011T3 2013T3 Ascendente Recuperación 9 27

2013T4 2020T3 Ascendente Expansión 28 84

9 2020T4 2022T1 Descendente Recesión 6 18

2022T2  Ascendente Recuperación   

Fuente: elaboración propia.
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y máximo es el mismo, la duración fue de 2 trimestres o 6 meses. La dura-
ción de la “recuperación”, en promedio fue de 6.6 trimestres o 19.7 meses, 
la mínima fue de 2 trimestres o 6 meses, mientras que la de mayor dura-
ción fue de 13 trimestres o 39 meses; las expansiones, en promedio pre-
sentan una duración de 11.5 trimestres o 34.5 meses, la mínima duró 3 
trimestres o 9 meses, mientras que la máxima fue de 28 trimestres u 84 
meses.

Si evaluamos los años más recientes, la economía se encuentra actual-
mente en fase “ascendente”, específicamente en etapa de “recuperación”, a 
partir del segundo trimestre de 2022; sin embargo, la duración de esta 
fase/etapa no es posible determinarla o pronosticarla bajo este análisis.

A continuación, en la tabla 4 se presenta el resumen de los hechos esti-
lizados del pib de actividades primarias. Se observa que en la mayoría de 
los ciclos la duración de la fase “ascendente” es mayor que la fase “descen-
dente”, el último ciclo es el que presentó mayor volatilidad de todos. En 
cuanto a la amplitud o profundidad de los ciclos, el siete es el de mayor 
profundidad; sin embargo, los ciclos 1 a 3 presentan una amplitud negati-
va, lo que representa que la caída del pib en la fase “descendente” fue supe-
rior al incremento del pib en la fase “ascendente”. La fase de “descenso” 
con mayor profundidad es la correspondiente al último ciclo (ciclo 8), 
mientras que la fase “ascendente” de mayor profundidad también es la co-
rrespondiente al último ciclo.

Ciclo Cronología

Duración en trimestres/meses Volatilidad Amplitud

Total Descenso Ascenso Total Total Descenso Ascenso

1 1982T21985T2 13/39 3/9 10/30 0.337 −0.017 −0.114 0.097

2 1985T31987T2 8/24 6/18 2/6 0.186 −0.036 −0.039 0.003

3 1987T31990T4 14/42 8/24 6/18 0.336 −0.091 −0.119 0.028

4 1991T11996T4 22/66 5/15 17/51 0.333 0.072 −0.053 0.125

5 1997T11999T1 9/27 3/9 6/18 0.347 0.077 −0.026 0.103

6 1999T22001T4 17/51 6/18 11/33 0.362 0.075 0.005 0.070

7 2002T12010T2 34/102 4/12 30/90 0.376 0.154 0.014 0.140

8 2010T32020T3 41/123 4/12 37/111 0.635 0.090 −0.129 0.218

Promedio 19.8/59.3 4.8/14.6 14.9/44.6 0.364 0.040 −0.058 0.098

tAblA 4. Principales hechos de los cec de México del pib de actividades primarias, 1980T1-2023T1

Fuente: elaboración propia.
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La figura 3 muestra la identificación de ciclos económicos clásicos con 
base en el pib de las actividades secundarias, en ella se aprecian ocho ci-
clos completos y uno incompleto, un mayor detalle del fechado de los ci-
clos se muestra en la tabla 5.

La figura 3 y la tabla 5 muestran el comportamiento de la economía 
mexicana de las últimas cinco décadas, con base en el pib de las activida-
des secundarias; se identifican ocho ciclos completos, entre el cuarto tri-
mestre de 1981 y el primer trimestre de 2018.

Se identificaron nueve etapas de fase “descendente” y ocho de la fase 
“ascendente”, se observa que los ciclos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 se consideran ciclos 
típicos, el ciclo 8 puede considerarse atípico, ya que sólo presentan dos 
etapas: recesión y recuperación, también se considera ciclo no típico el ci-
clo 2, ya que éste se conformó de 4 etapas: recesión, contracción, recupera-
ción y expansión. La duración promedio de los ocho ciclos fue de 18.3 tri-
mestres o 54.8 meses; el ciclo completo más corto fue de 8 trimestres/24, 
meses mientras que el ciclo completo de mayor duración fue de 29 trimes-
tres u 87 meses; en cuanto a la fase “descendente”, la duración promedio 
fue de 5.7 trimestres o su equivalente de 17 meses, la mínima fue de 3 tri-
mestres/9 meses, y la máxima de 9 trimestres o 27 meses, la fase “ascen-
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notA: La parte gris (sombreada) representa la fase descendente del ciclo.
Fuente: elaboración propia.
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dente” en promedio presenta una duración de 13 trimestres o 39 meses, la 
duración mínima fue de 2 trimestres o 6 meses, y la máxima de 23 trimes-
tres o 69 meses.

La “recesión” promedio presenta una duración de 4.8 trimestres o 14.3 
meses, la “recesión” más corta tuvo duración de 2 trimestres o 6 meses, 

tAblA 5. Cronología de los cec de México del pib de actividades secundarias, 1980T1-2023T1

Ciclos Inicio Fin Fase Etapa
Duración 
(en trim.)

Duración 
(en meses)

Ciclo

Duración 
(en trim.)

Duración 
(en meses)

1 1981T4 1983T3 Descendente Recesión 8 24 16 48

1983T4 1985T3 Ascendente Expansión 8 24

2 1985T4 1986T3 Descendente Recesión 4 12 28 84

1986T4 1986T4 Descendente Contracción 1 3

1987T1 1988T4 Ascendente Recuperación 8 24

1989T1 1992T3 Ascendente Expansión 15 45

3 1992T4 1993T2 Descendente Recesión 3 9 8 24

1993T3 1993T4 Ascendente Recuperación 2 6

1994T1 1994T3 Ascendente Expansión 3 9

4 1994T4 1995T2 Descendente Recesión 3 9 24 72

1995T3 1996T4 Ascendente Recuperación 6 18

1997T1 2000T3 Ascendente Expansión 15 45

5 2000T4 2002T1 Descendente Recesión 6 18 29 87

2002T2 2004T2 Ascendente Recuperación 9 27

2004T3 2007T4 Ascendente Expansión 14 42

6 2008T1 2009T2 Descendente Recesión 6 18 19 57

2009T3 2012T1 Ascendente Recuperación 11 33

2012T2 2012T3 Ascendente Expansión 2 6

7 2012T4 2013T2 Descendente Recesión 3 9 12 36

2013T3 2013T4 Ascendente Recuperación 2 6

2014T1 2015T3 Ascendente Expansión 7 21

8 2015T4 2017T3 Descendente Recesión 8 24 10 30

2017T4 2018T1 Ascendente Recuperación 2 6

9 2018T2 2018T3 Descendente Recesión 2 6

2018T4 2020T2 Descendente Contracción 7 21

2020T3  Ascendente Recuperación

Fuente: elaboración propia. 
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mientras que la de mayor duración fue de 8 trimestres o 24 meses. Se pre-
sentaron dos contracciones, el valor promedio fue de 4 trimestres o 12 me-
ses, el mínimo fue de un trimestre o tres meses, mientras que el máximo 
fue de 7 trimestres o 21 meses.

La duración de la recuperación, en promedio fue de 5.7 trimestres o 
17.1 meses, la mínima fue de 2 trimestres o 6 meses, mientras que la de 
mayor duración fue de 11 trimestres o 33 meses; las expansiones, en pro-
medio presentan una duración de 9.1 trimestres o 27.4 meses, la mínima 
duró 2 trimestres o 6 meses, mientras que la máxima fue de 15 trimestres 
o 45 meses.

De acuerdo con el último ciclo incompleto, la economía se encuentra 
actualmente en fase “ascendente”, específicamente en etapa de “recupera-
ción”, a partir del tercer trimestre del 2020; sin embargo, la duración de 
esta fase/etapa no es posible determinarla o pronosticarla bajo este análi-
sis, también es pertinente destacar que en este último ciclo la economía 
pasó por una “recesión” de 2 trimestres (segundo y tercer trimestre del 
2018) y una “contracción” que duró 7 trimestres (del cuarto trimestre del 
2018 al segundo trimestre del 2020).

La tabla 6 contiene el resumen de los hechos estilizados del pib de acti-
vidades secundarias. Se observa que en la mayoría de los ciclos la duración 
de la fase “ascendente” es mayor que la fase “descendente”; el ciclo cuatro 
es el que presentó mayor volatilidad de todos; en cuanto a la amplitud o 
profundidad de los ciclos, el ciclo cuatro es el de mayor profundidad; sin 
embargo, los ciclos 1, 6 y 8 presentan una amplitud negativa, lo que repre-
senta que la caída del pib en la fase “descendente” fue superior al incremen-
to del pib en la fase “ascendente”, la fase de “descenso” con mayor profundi-
dad es la correspondiente al ciclo cuatro, mientras que la fase “ascendente” 
de mayor profundidad también es la correspondiente al ciclo cuatro.

La figura 4 muestra la identificación de ciclos económicos clásicos con 
base al pib de las actividades terciarias, en ella se aprecian seis ciclos com-
pletos y uno incompleto, un mayor detalle del fechado de los ciclos se 
muestra en la tabla 7.

La figura 4 y la tabla 7 muestran el comportamiento de la economía 
mexicana de las últimas cinco décadas con base al pib de las actividades 
terciarias; se identifican seis ciclos completos económicos entre el primer 
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trimestre de 1981 y el cuarto trimestre de 2019. Se identificaron siete eta-
pas de fase “descendente” y seis de la fase “ascendente”, se observa que los 
ciclos 1, 4, 5 y 6 se consideran ciclos típicos, los ciclos 2 y 3 pueden consi-
derarse no típicos, ya que sólo presentan dos etapas: “recesión” y “recupe-
ración”. 

tAblA 6. Principales hechos de los cec de México del pib de actividades secundarias, 1980T1-2023T1

Ciclo Cronología

Duración en trimestres/meses Volatilidad Amplitud

Total Descenso Ascenso Total Total Descenso Ascenso

1 1981T41985T3 16/48 8/24 8/24 0.304 −0.056 −0.132 0.076

2 1985T41992T3 28/84 5/15 23/69 0.507 0.180 −0.085 0.265

3 1992T41994T3 8/24 3/9 5/15 0.194 0.059 −0.009 0.068

4 1994T42000T3 24/72 3/9 21/63 0.689 0.182 −0.149 0.331

5 2000T42007T4 29/87 6/18 23/69 0.311 0.105 −0.031 0.137

6 2008T12012T3 19/57 6/18 13/39 0.236 −0.003 −0.104 0.102

7 2012T42015T3 12/36 3/9 9/27 0.114 0.040 −0.010 0.051

8 2015T42018T1 10/30 8/24 2/6 0.036 −0.004 −0.011 0.007

Promedio 18.3/54.8 5.3/15.8 13/39 0.299 0.063 −0.066 0.129
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia. 
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La duración promedio de los seis ciclos fue de 25.3 trimestres o 76 me-
ses, el ciclo completo más corto fue de 9 trimestres/27, meses mientras que 
el ciclo completo de mayor duración fue de 45 trimestres o 135 meses; en 
cuanto a la fase descendente la duración promedio fue de 4.3 trimestres o 
su equivalente de 12.9 meses; la mínima fue de 2 trimestres/6 meses, y la 
máxima de 10 trimestres o 30 meses, la fase “ascendente” en promedio 
presenta una duración de 20.7 trimestres o 62 meses, la duración mínima 
fue de 3 trimestres o 9 meses, y la máxima de 42 trimestres o 126 meses.

La “recesión” promedio presenta una duración de 4.3 trimestres o 12.9 
meses, la recesión más corta tuvo duración de 2 trimestres o 6 meses, mien-
tras que la de mayor duración fue de 10 trimestres o 30 meses. La duración 
de la “recuperación”, en promedio fue de 4.3 trimestres o 12.8 meses, la mí-
nima fue de 1 trimestre o 3 meses, mientras que la de mayor duración fue 

tAblA 7. Cronología de los cec de México del pib de actividades terciarias, 1980T1-2023T1

Ciclos Inicio Fin Fase Etapa
Duración 
(en trim.)

Duración 
(en meses)

Ciclo

Duración 
(en trim.)

Duración 
(en meses)

1 1982T1 1983T2 Descendente Recesión 6 18 9 27

1983T3 1984T1 Ascendente Expansión 3 9

2 1984T2 1986T3 Descendente Recesión 10 30 15 45

1986T4 1987T4 Ascendente Recuperación 5 15

3 1988T1 1988T2 Descendente Recesión 2 6 28 84

1988T3 1994T4 Ascendente Expansión 26 78

4 1995T1 1995T2 Descendente Recesión 2 6 24 72

1995T3 1996T4 Ascendente Recuperación 6 18

1997T1 2000T4 Ascendente Expansión 16 48

5 2001T1 2002T1 Descendente Recesión 5 15 31 93

2002T2 2002T2 Ascendente Recuperación 1 3

2002T3 2008T3 Ascendente Expansión 25 75

6 2008T4 2009T2 Descendente Recesión 3 9 45 135

2009T3 2010T3 Ascendente Recuperación 5 15

2010T4 2019T4 Ascendente Expansión 37 111

7 2020T1 2020T2 Descendente Recesión 2 6

2020T3  Ascendente Recuperación   

Fuente: elaboración propia. 
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de 6 trimestres o 18 meses; las expansiones, en promedio presentan una 
duración de 21.4 trimestres o 64.2 meses, la mínima duró 3 trimestres o 9 
meses, mientras que la máxima fue de 37 trimestres o 111 meses.

De acuerdo con el último ciclo incompleto, la economía se encuentra 
actualmente en fase “ascendente”, específicamente en etapa de “recupera-
ción”, a partir del tercer trimestre del 2020; no obstante, la duración de esta 
fase/etapa no es posible determinarla o pronosticarla bajo este análisis.

La tabla 8 contiene el resumen de los hechos estilizados del pib de acti-
vidades terciarias, se observa que en la mayoría de los ciclos la duración de 
la fase “ascendente” es mayor que la fase “descendente”; el ciclo seis es el 
que presentó mayor volatilidad de todos; en cuanto a la amplitud o profun-
didad de los ciclos, el ciclo tres es el de mayor profundidad, la fase de “des-
censo” con mayor profundidad es la correspondiente al ciclo seis, mientras 
que la fase “ascendente” de mayor profundidad, también es la correspon-
diente al ciclo seis.

tAblA 8. Principales hechos de los cec de México del pib de actividades terciarias, 1980T1-2023T1

Ciclo Cronología

Duración en trimestres/meses Volatilidad Amplitud

Total Descenso Ascenso Total Total Descenso Ascenso

1 1982T11984T1 9/27 6/18 3/9 0.094 0.031 −0.013 0.045

2 1984T21987T4 15/45 10/30 5/15 0.067 0.021 −0.007 0.028

3 1988T11994T4 28/84 2/6 26/78 0.561 0.279 −0.001 0.279

4 1995T12000T4 24/72 2/6 22/66 0.545 0.212 −0.043 0.255

5 2001T12008T3 31/93 5/15 26/78 0.416 0.179 −0.006 0.185

6 2008T42019T4 45/135 3/9 42/126 0.669 0.260 −0.060 0.320

Promedio 25.3/76 4.7/14.0 20.7/62.0 0.392 0.164 −0.022 0.186

La tabla 9 muestra el comportamiento cíclico del pib total y sus com-
ponentes por tipo de actividad por el periodo bajo estudio, del 1980T1 al 
2023T1; se reportan las correlaciones cruzadas de cada variable con el pib 
total. La correlación más alta se destaca en negritas. Se observa que el  
pib de actividades primarias, secundarias y terciarias son procíclicas al pib 
total, también se advierte que el ciclo del pib de actividades primarias si-
gue al ciclo del pib total por cuatro trimestres; en otras palabras, el ciclo 

notA: la correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).
Fuente: elaboración propia.
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del pib de actividades primarias es rezagado en cuatro trimestres al pib 
total, mientras que los ciclos del pib de actividades secundarias y terciarias 
son contemporáneos al ciclo del pib total.

La determinación de ciclos clásicos en función del pib por tipo de acti-
vidad permitió identificar ocho ciclos completos y uno incompleto para 
las actividades primarias y secundarias, mientras que para las actividades 
terciarias se determinaron seis ciclos completos y uno incompleto; de 
acuerdo a los ciclos por tipo de actividad, en los tres casos la economía se 
encuentra en fase “ascendente” o etapa de “recuperación”; sin embargo, 
conviene hacer las siguientes precisiones: de acuerdo al ciclo del pib de 
actividades primarias la economía entró en fase de “recuperación” a partir 
del segundo trimestre del 2022, después de superar una recesión que duró 
seis trimestres, mientras que de acuerdo al ciclo del pib de actividades se-
cundarias, la economía se encuentra en fase de recuperación desde el ter-
cer trimestre de 2020, después de superar una fase “descendente” que duró 
9 trimestres, y que además presentó una etapa recesiva que duró 2 trimes-
tres y una contracción de 7 trimestres de duración; mientras que de acuerdo 
al ciclo de actividades terciarias, la fase “descendente” terminó el segundo 
trimestre del 2020, ya que presentó una recesión de 2 trimestres de duración, 
por lo que la fase “ascendente” o de recuperación inició a partir del tercer 
trimestre del 2020.

tAblA 9. Comportamiento cíclico del pib total y sus componentes por tipo de actividad

Variable X

Correlación del Producto Interno Bruto total con…

X(t−4) X(t−3) X(t−2) X(t−1) X X(t+1) X(t+2) X(t+3) X(t+4)

pib Actividades 
Primarias

0.96341
1

0.96577
7

0.96796
6

0.96868
8

0.97077 0.96929
9

0.97120
0

0.97147
7

0.97185
5

pib Actividades 
Secundarias

0.96650
0

0.96812
2

0.97019
9

0.97254
4

0.97549
9

0.96714
4

0.96058
8

0.95461
1

0.94932
2

pib Actividades 
Terciarias

0.98867
7

0.99039
9

0.99240
0

0.99480
0

0.99784
4

0.99605
5

0.99454
4

0.99341
1

0.99255
5

Fuente: elaboración propia. 
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Discusión

Los resultados presentados en el apartado anterior, permiten exponer lo 
siguiente: se identificaron, con base en el pib total, cinco ciclos económi-
cos clásicos completos y uno incompleto; de acuerdo al ciclo actual, la eco-
nomía se encuentra en fase “ascendente” o etapa de recuperación, ya que 
la fase de recesión terminó a partir del segundo semestre del 2020; lo ante-
rior coincide, en gran medida con los ciclos económicos determinados 
por el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México (2022). 

En términos generales, la duración de las fases ascendentes del ciclo 
económico es mayor a la de las fases descendentes, tanto para la determi-
nación de los ciclos económicos clásicos determinados por el pib total, de 
actividades primarias, secundarias y terciarias, esto coincide con lo deter-
minado por Kydland y Prescott (1990), Heath (2012) y el Comité de Fe-
chado de Ciclos de la Economía de México (2022), entre otros. 

En cuanto a la volatilidad del ciclo económico, el correspondiente al 
pib total es ligeramente superior su volatilidad promedio a las volatilida-
des del ciclo del pib por el tipo de actividad, el ciclo del pib de actividades 
terciarias presenta el segundo valor más alto en la volatilidad, seguido del 
ciclo del pib de actividades primarias, y con menor volatilidad de todos 
está el ciclo del pib de actividades secundarias, estos resultados difieren de 
los obtenidos por Cuadra (2008) ya que él encontró volatilidades mayores 
en el ciclo del pib de actividades manufactureras vs. el ciclo del pib total, 
también difieren con los de González-Estrada y Hernández (2013) ya que 
ellos reportan una volatilidad del pib agropecuario de casi tres veces ma-
yor que la volatilidad del ciclo del pib.

En lo referente a la amplitud de la fase “descendente”, es el ciclo del pib 
de actividades secundarias la que presenta la mayor amplitud promedio, 
seguido del ciclo del pib de actividades primarias y en tercer lugar el ciclo 
del pib de las actividades terciarias; el ciclo del pib total es el que reporta el 
menor grado de amplitud o profundidad. En cuanto a la fase ascendente es 
el ciclo del pib total el que observa la mayor amplitud o profundidad, se-
guido del ciclo del pib de actividades terciarias, secundarias y primarias 
respectivamente.
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En términos generales, los ciclos económicos clásicos, son recurrentes 
y no periódicos, lo que coindice con Mitchell (1927) y Burns y Mitchell 
(1946). Por último, en relación a los comovimientos del ciclo del pib por 
tipo de actividad respecto del ciclo del pib total, todas las variables, pib  
por actividad primaria, secundaria y terciaria son procíclicas al pib total, 
mientras que el pib de actividades primarias sigue al pib total en cuatro 
trimestres (por lo que se considera un indicador rezagado), el pib de acti-
vidades secundarias y terciarias son contemporáneas al pib total, estos re-
sultados coinciden parcialmente con los reportados por Cuadra (2008), ya 
que él encontró que el pib de actividades manufactureras es procíclico y 
contemporáneo al pib total, también coinciden parcialmente con los de 
González-Estrada y Hernández (2013), ya que ellos encontraron que el pib 
agropecuario es procíclico al pib; sin embargo, se contrapone en el sentido 
de que ellos reportan que el pib agropecuario es un indicador coincidente 
del pib. 

Conclusiones

Una vez expuestas las principales regularidades o hechos estilizados del 
ciclo económico clásico, con base al pib total de actividades primarias, se-
cundarias y terciarias, se procederá a formular las conclusiones del presen-
te análisis.

Se cumplió con el objetivo de la presente investigación, ya que se ana-
lizaron los ciclos económicos de México, bajo el enfoque de ciclos clásicos, 
logrando la identificación de sus principales rasgos o regularidades, to-
mando como referencia desde 1980 hasta 2023.

La economía mexicana ha atravesado por cinco ciclos completos, con-
siderando el periodo de análisis de las últimas cinco décadas, específica-
mente del primer trimestre de 1980 al primer trimestre del 2023, actual-
mente la economía se encuentra en su sexto ciclo y su fase actual es la 
“ascendente”, en etapa de “recuperación”; en estos momentos no se puede 
precisar la duración de la etapa de recuperación y si se transitará a una 
etapa de expansión. Con base al pib de las actividades primarias, secunda-
rias se determinan ocho ciclos completos y uno incompleto, mientras que, 
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en función del pib de actividades terciarias, se determinan seis ciclos com-
pletos y uno incompleto, los ciclos del pib con base al tipo de actividad 
coinciden en señalar que la fase actual del ciclo económico es la “ascen-
dente” y la etapa es la de “recuperación”, aunque el trimestre de inicio di-
fiere entre ellos.

Los ciclos económicos de México son regulares o recurrentes, mas no 
periódicos, las fases descendentes del ciclo son más cortas que las fases 
ascendentes. El ciclo del pib total es más volátil que los ciclos del pib por 
tipo de actividad, sin embargo, el pib total presenta menos ciclos comple-
tos que el pib con base en el tipo de actividad. Las fases descendentes de 
los ciclos del pib con base en el tipo de actividad; tienen más amplitud o 
profundidad que la correspondiente al del pib total, esto también es con-
sistente para la fase “ascendente”.

El pib de actividades primarias, secundarias y terciarias son procíclicas 
al pib total; son indicadores coincidentes al pib total, el pib de actividades 
secundarias y terciaries, mientras que el pib de actividades primarias se 
considera indicador rezagado (en cuatro trimestres) al pib total.

Este análisis puede considerarse un referente para continuar con estu-
dios de esta naturaleza, por lo que profundizar en la determinación y es-
tudio de los ciclos económicos siempre será un tema que despierte el in-
terés y promueva la discusión, sobre todo considerando la situación 
actual por la que atraviesa la economía mundial y la mexicana. Estudios 
posteriores pueden formularse empleando más variables en el análisis, 
también usando variables con periodicidad mensual. También pueden es-
tudiarse los ciclos económicos bajo la perspectiva de ciclos de crecimien-
to o de aceleración, y pueden realizarse estudios bajo la perspectiva de 
sincronización de ciclos económicos, ya sea bajo un ámbito nacional o 
internacional.
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I nvestigaciones itinerantes en ciencias sociales y humanidades es un cla-
ro ejemplo de que el trabajo colaborativo es una estrategia exitosa, 
ya que en este libro convergen estudios sobre la calidad de vida 

de adultos de grupos vulnerables y de trabajadores, sobre liderazgo 
y desempeño laboral, sobre capacidades de innovación empresarial, 
sobre evaluación de usabilidad de sistemas digitales, sobre el nivel 
de conocimiento en seguridad social en estudiantes universitarios y 
sobre ciclos de la economía mexicana. 
     Bajo esta perspectiva, la obra posee un carácter ecléctico en 
el que precisamente radica su riqueza. Esperamos que, además de 
contestar varias interrogantes específicas de las ciencias sociales y 
humanidades, motive al lector a reformular sus cuestionamientos, 
despertando e incrementando el interés y motivación por nuevas 
investigaciones en el amplio campo de las ciencias sociales y huma-
nidades. 

Cecilia Aurora Murillo Félix es doctora en Ciencias 
Económico Administrativas por el Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON), donde se ha desempeñado como profesora de 
asignatura y como responsable de la Licenciatura en Economía 
y Finanzas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(nivel 1).

Celia Yaneth Quiroz Campas es doctora en Educación 
por la Nova Southeastern University (NSU). Es profesora-in-
vestigadora del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y 
miembro de la Red Académica Internacional e Interinstitucio-
nal de Investigación Multidisciplinar y del Sistema Nacional de 
Investigadores.

Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez es doctor en Tecno-
logías de Información y Análisis de Decisiones por la Universi-
dad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), y profe-
sor-investigador de tiempo completo del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), unidad Navojoa, de la cual ha sido director 
y líder del Cuerpo Académico Gestión Organizacional y Desa-
rrollo Sustentable. 

Alberto Galván Corral es doctor en Proyectos por la 
Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores 
(UNICEPES) y profesor de tiempo completo del Instituto Tec-
nológico de Sonora (ITSON), donde forma parte del Cuerpo 
Académico de Gestión Organizacional y Desarrollo Sustenta-
ble. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1).

DOI.ORG/10.52501/CC.180


