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lntroducc16n 

Definici6n del problema y preguntas de la investigaciOn. 

Las adm1n1stradoras de fondos para el ret1ro (AFORES) emerg1eron en la escena 

nac1onal desde 1997, aria en el que se mod1fica la Ley del Segura Social v1gente desde 

1947, perm1t1endo la aparic1an de adm1n1stradora~ privadas de fondos de pension es de 

las trabajadares Oesde esa fecha, la mayor parte de las publ1cac1ones que han 

aparec1do relactanadas con el tema de las admin1stradoras se han focalizado al impacto 

econ6m1co del nuevo s1stema, las alternat1vas financ1eras que pueden ofrecer a las 

ahorros de las trabajadores y a d1versos aspectos a1sladas del s1stema coma son las 

comts1ones y las procesos de fus1ones en la industna. 

El comportam1ento 1nd1vidual de las adm1nistradoras coma entes empresanales con 

caracterfst1cas muy definidas, casi no ha sido estudiado a pesar de la espec1ficidad de las 

adm1n1stradoras coma argan1zac1ones objeto de estudio, lo que ha dificultado una me1or 

compr~ns16n de la naturaleza de esta 1ndustna y par tanto de su capac1dad para 

sat1sfacer la neces1dad social para la que fueron creadas. 

Ex1ste una ampl1a 1nvestigaci6n sabre planeaci6n estrat8gica, canv1rti8ndose de hecho en 

una de las areas de mayor 1nvest1gaci6n aplicada dentro de las Ciencias Admin1strativas, 

princ1palmente en las Estados Unidos A pesar de toda esta invest1gac16n la p!aneac16n 

estrat8g1ca continua s1endo perc1bida coma un proceso, cuya aperat1v1zac16n concreta 

presenta grandes dif1cultades No existe un modelo Unico de planeac16n estrat891ca, asf 

coma tampoco esta claramente defin1da la relaci6n ex1stente entre el desemper'io de una 

organ1zac16n y la planeacl6n estrat8g1ca 

En concreto, para el caso del sector financ1ero mex1cano y de la lndustria de las 

administradoras de fondos de pens1ones, no existe 1nvestigaci6n sabre las pracesos de 

planeac16n en general y mucho menos sabre sus resu!tados financieros concretos. El 

estud10 de la relaci6n causal entre resultados y procesos de planeac16n puede serv1r de 

punto de part1da para rea!1zar posteriores 1nvestigaciones del proceso de planeac16n a 

nivel general, sabre todo para aquel!as industrias en las que e! horizonte de planeaci6n 

sea de mas largo tiempo 



Objetivos 

La s1tuac1on general de las organ1zac1ones en Mexico presenta mat1ces part1culares. que 

plantean la neces1dad de esquemas de planeac16n estrateg1ca certeros y que pueden 

ofrecer respuestas concretas a la real1dad mex1cana Las organ1zaciones mex1canas han 

s1do somet1das a una apertura comerc1al que se ha traduc1do en la apanc16n de 

compet1dores globales. sin que las empresas mextcanas cuenten con las m1smas 

ventaJas con las que estas organ1zaciones globales. cuentan para su operac16n en 

mercados externos coma son la existenc1a de apoyos gubernamentales de dist1ntos tipos 

en sus pa\ses de angen. Asimismo, !os Ultimas 15 arias, pueden ser caracterizados coma 

t1empos de profunda incert1dumbre y cambios econ6m1cos que han complicado de par sf 

el panorama para las organ1zaciones mexicanas, sabre todo s1 se cuenta con el hecho de 

que el an311s1s de las factores externos constituye junta con el an8!is1s de las factores 

1nternos, uno de las puntos de part1da para la planeaci6n estratE!gica 

La camprensi6n del fen6meno de la planeaci6n estratE!g1ca para las AFORES puede 

contnbu1r a la generac16n de alternat1vas y marcos de acc16n para la pequella y la 

med1ana empresa en Mexico S1 bien no es el objet1vo central de la presente 

investigaci6n el estud10 de las procesos de planeaci6n en este tipo de organizac1ones en 

ME!x1co, las factores amb1entales, gerenc1ales, y el entorno politico, econ6mico y social, 

se encuentran tamb1E!n presentes dentro de las pequeiias y medianas organizaciones en 

rv1ex1co, sin que exista invest1gac16n seria que haya tratado e! prablema de una manera 

c1entif1ca y que haya pod1do establecer con formal1dad el peso real de cada uno de estos 

factores en el desempetio de estas organ1zaciones con tanta importancia social en 

tE!rm1nos de la funci6n social para !a que estan destinadas 

No existen 1nst1tuc1ones financreras que se puedan enteramente equiparar a las actuales 

adm1n1stradoras de fondos de pensiones. Las AFORES tienen elementos de fondos de 

1nvers16n, banca de serv1cios y banca de inversi6n. Par un lado, cidm1nistran fondos de 

1nvers16n tales coma lo haria una adm1nistradora de fondos de pensiones, par otro !ado 

deben de integrar carteras de invers16n adecuadas y max1mizar ut11idades para un 

determinado n1ve\ de riesgo tambiE!n, dada !a perspect1va gubernamental las 

admin1stradoras de fondos para el ret1ro se convertir3n en fuentes de financram1ento para 

d1versas actividades prioritarias al desarrollo de! pafs. Adicionalmente, las 

administradoras de fondos de 1nversiones tienen estandares de calidad similares a las 

que tendria una banca de servic1os con el objeto de poder competir sat1sfactonamente en 

un mercado en el cual se premia la calidad de servicio a! cliente coma un elemento 

d1st1nt1vo fundamental entre las administradoras. 

II 



Por lo anterior tai corno ya se hab1a menc1onado el ob1et1vo de! esta :nvest1gdc1CH1 sera 

anat1zar el desempeno f1nanc,ero de las adm1n1stradoras de fondos de pens1or1~s e11 

rv1ex1co, a part1r de sus procesos de planeaci6n estrat8g1cos y del papel de las factores 

econ6m1cos. politicos y soc1ales que rodean a esta 1ndustna Asim1srno, se pretende 

sentar las bases de futura 1nvest1gac16n en esta area para las organ1zac1ones mex1canas 

en su conJunto y en particular para las organizaciones dentro de la 1ndustria mex1cana de 

fondos de pens1ones. 

Ill 



JustificaciOn 

Las Afores coma obJeto de estud10 pueden ser conceptual1zadas desde d1versos puntos. 

entre las que destacarian el aspecto f1nanc1ero. el 1mpacto macroeconom1co que 

representan en term1nos de 1ncrementos de ahorro 1nterno, el aspecto social de estas 

med1das y el estud10 organ1zac1onal prop1amente de estas 1ndustrias Las Afores coma 

obJeto de estud10 organ1zacional presentan ad1cionalmente otras caracterist1cas de 

1nter8s coma es la de ser una rama industria de rec1e_nte creac10n, con caracter[st1cas 

part1culares Un1cas y espec1ficas y con un muy importante peso econ6m1co a futuro (Se 

calcula que el monto de las recurses manejados par las adm1n1stradoras a futuro sera 

mayor que el manta de las recurses maneJados por la banca comercial) Asimismo, se 

t1ene que las adm1n1stradoras presentan caracterist1cas y especificaciones prop1as de las 

bancos comerc1ales especialmente de las bancos de 1nvers16n y de inst1tuciones 

f1nanc1eras d1st1ntas en sus fines coma lo son las compaflfas aseguradoras Cada uno de 

estos aspectos generales de las AFORES debe de ser cons1derado en t8rm1nos 

c1entif1cos coma objetos de estud10 separado con el fin de poder seccionar 

adecuadamente y de poder dar un tratam1ento adecuado a cada aspecto de este ttpo de 

organ1zac1ones Una 1nvest1gaci6n que pretenda arnbar a conclus1ones c1entfficas senas y 

estadisticamente comprobada debe forzosamente de secc1onar aspectos muy concretes 

de este tipo de organ1zaciones con la f1nal1dad de dar un tratamiento m1nuc1oso y 

adecuado a la realidad de este tipo de empresas Un aspecto relevante de las Afores. par 

" solo c1tar un eJemplo, es el relative a la compos1c16n de las carteras de 1nversi6n de las 

adm1n1stradoras De la adecuada composici6n de los dist1ntos instrumentos de 1nvers16n 

d1spon1bles, dependera en muy buena medida que se pueda efect1vamente garant1zar 

adecuados niveles de ingresos para !os pnncipales clientes de estas organizaciones que 

serian prec1samente los trabaJadores. Por el orden macroeconom1co, se tendria que de la 

creac16n de 1nstrumentos de inversi6n adecuados que perm1ta canalizar los ahorros de 

los trabajadores a inversiones productivas, se estaria cumpl!endo con otra de las metas 

que seria la de la canalizaci6n del ahorro a activtdades productivas. Cada uno de estos 

aspectos merece un tratamiento adecuado con el fin de poder arnbar a conclus1ones 

s61idas. Concretamente, una meior comprensi6n de! procesa de planeaci6n dentra de las 

administradoras puede servir para realizar aquellos aiustes necesarios dentro de la 

operaci6n de las Afores, de manera que estas organizac1ones pueden efectivamente 

cumplir \os objet1vos sociales y econ6m1cos que se hayan trazado, lo que redundara al 

final del dia en beneficios a !a sociedad en su conjunto Como ya se indico, las rec1entes 

cns1s f1nancieras mex1canas no se deb1eron Un1camente a !a crisis sistemica del sector 

f1nanc1ero mexicano, s1no a errores de planeac16n al interior de las bancos mex1canos 

IV 



Una rnayor cornprens1on de los procesos de planeac1on puede llevar a ev1t:ir que se 

cometan los m1smos errores en las adm1n1stradoras 

El caracter de la presente 1nvest1gac16n se englobaria coma una rnvest1gac16n del t1po 

experimental. de comprobaci6n prElct1ca de las h1p6tes1s planteadas El tamallo del 

un1verso obJeto de estud10. permlte la general1zac16n de resultados a nrvel de una 

1ndustria completa y no Un1camente a nivel de un muestreo espec1f1co. Lo anterior es 

s1gn1f1cat1vo en virtud de que la 1nvest1gac16n realizada sabre procesos de planeac16n y 

desempeno se ha real1zado de manera exclus,va a partrr de muestreos de organizac,ones 

en industria determ1nadas. 
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1. Metodologia de la investigaci6n 

1.1 El Diserlo Cualitativo de lnvest1gaci6n 

La 1nvestigac16n cual1tat1va se basa en la comprens16n de un determ1nado fen6meno en 

lugar de la pred1cci6n o el control del fen6meno estud1ado Usualmente contrasta con la 

expenmentac16n tradicronal basada en metodos estadist1cos y es cons1derado para 

muchos coma un metodo mas aprapiada el estud1a de la v1da humana lncluye la 

descnpc16n fenomenol6g1ca de las cosas, analisis estructural e 1nvest1gaci6n basada en 

entrev1stas pnncipalmente 

Aunque la 1nvestigac16n cualitat1va puede ut1/1zarse para 1nvest1gac1ones conc!uyentes, es 

mayormente ut1l1zada para 1nvest1gac1ones exploratonas, s1endo, por lo general, parte de 

1nvest1gac1ones de caracter primario La esenc1a de la investigaci6n cualrtativa es la de la 

explorac16n e interpretac16n de fen6menos compleJos, ut1l1zando datos relat1vamente 

poco estructurados de una manera holista y de 1nterpretac16n analitica del obJeto de 

estud10 (Kraler y Renate, 1994). Los metodos deduct1vos buscan por med10 del anal1s1s 

de s1tuac1ones compleJas descubrir patrones de comportamtento empezando de una 

manera deductiva para postenormente pasar un terrenos 1nductiva, prop1amente d1cho 

La esenc1a de las m8tados deduct1vos es la tes1s de que existen regularidades que se 

encuentran en las esferas sociales y fis1cas de los fen6menos. Las teorias o constructos 

que se establecen se derivan precisamente de estas regularidades (Miles y Huberman, 
1984) . 

Otra defin1c16n de los metodas cual1tativos de lnvest1gaci6n, plantea que estos metodos 

pueden ser metodos mult1variados, que implican una aproximac16n interpretat1va y 

natural1sta de las cosas (Denzin y Lineal, 2000). La mayor parte de la 1nvestigac16n 

cual1tativa que puede encontrarse actualmente, referencia a objetos de 1nvestigaci6n y de 

estud10 que tienen que ver con las campos de la s1cologia y de las c1enc1as de la 

educac16n 
1

• En el cam po de la psicologia !as entrev1stas o el 1nvolucramiento d1recto del 

invest1gador resultan fundamenta!es para el lagro de un determinado conoc1miento !a 

evaluac16n de una determinada hip6tes1s de invest1gac16n. 

1 
Uno de los campos dlst1ntos a la educac1on y a la s1cologfa, que ha ut11izado de manera profusa las 

metodos cualltat1vos es la mvestrgac16n en sistemas de mformac16n. En esta d1sc1plma se ha ut1l1zado la 
mducc16n analit1ca, la hermeneut1ca, la etnograf1ca, la, la observac16n part1c1pante, el anal1s1s de conten1do, 

la teona de ra1ces o grounded theory. estud1os de caso e 1nvest1gac16n act1va. vease Baskerville Richard 

A workshop or two techniques for qualitative data analysis: Action research and Hermeneutic 

Etnography, College of Business Adm1nlstrat1ton, Georgia State Un1vers1ty 



Las caracterist1cas de los metodos cual1tat1vos se han ut1l1zado de manerc1 profusa en la 

1nvest1g::1c1on de rnercados y en la determ1nac1on de los amb1entes organ1zac1onales. en 

las ciue rnetodos qual1tat1vos coma la entrev1sta permiten v1sualrzar part1culandades de 

las consum1dores y de las entornos organizacronales respect1vamente. que los metodos 

cuant1tat1vos par su focalizaci6n en relac1ones espec1ficas. no perm1ten v1sual1zar. 

La 1nvest1gac16n cual1tat1va d1f1ere de la 1nvest1gac16n cuant1tat1va en el hecho de que los 

datos son usualmente obten1dos a traves de instrumentos de invest1gaci6n menos 

estructurados En la 1nvest1gact6n cuantitat1va se ut1lizan cuest1onanos que se encuentra 

val1dados coma una de las fuentes primarias de informac16n, en la 1nvestigacr6n 

cual1tat1va se ut1lizan entrevistas o en anaJisis de dates o documentos coma fuente de 

1nfarmaci6n. 

En general, la investigaci6n cualitat1va es un metodo de investigaci6n ant1guo con una 

1mportante herencia academ1ca (Peter, 2000), con interesantes posibil1dades de 

apl1cac16n en las Cienc1as Adm1nistrativas El desarrollo de la 1nvest1gac16n cualitativa en 

el s1glo XX puede ser d1vidido en las s1guientes fases: 1) Objet1visma y pos1t1v1smo a 

finales de! siglo XIX, 2) El periodo tradic1onal (los primeros aiios del s1glo XX), 3) La fase 

modern1sta, que iria de la segunda guerra mundial a las aiios setentas, 4) Las fronteras 

de fus16n, 5) La cnsis de representaci6n, 6) El arte de la representaci6n y la etapa actual 

de la 1nvest1gac16n cua!itativa en la cua! los problemas de confiab1lidad, val1dez, y 

habil1dad de generalizar vuelven a ser tema de debate, alln cuando estos tE!rmmos se 

presentan en constante evoluc16n (Chisnall, 2000). 

Los resultados que se obtienen en la 1nvest1gac16n cual1tat1va, son par lo general, de 

mayor profund1dad en func16n de utilizar preguntas ab1ertas durante las entrevistas 

As1mismo, las resultados proveen de mayores detal!es a cerca de! comportamrento, 

actitudes y mot1vaci6n del objeto de estud10 

En general, la 1nvest1gaci6n cualitat1va tiende a ser mas flexible perm1tiendo al 

investigador probar con mayor laxitud sus 1nvest1gaciones Al utilizar muestras pequeiias 

las resultados de las investigaciones cuant1tat1vas no pueden tacilmente generalizarse al 

un1verso total de! objeto de estudio, to cuat es un hecho que debe de destacarse. 

En la 1nvestigac16n cualitativa se proveen de deta!ladas descripciones y explicac1ones de 

las fen6menos 1nvest1gados con un menor 8nfasis en la 1nvestigaci6n num8rica, los 

metodas usados en la investrgac16n cualitativa 1ncluyen la recolecci6n de infarmac16n 

cual1tativa utrlizanda practicas etnograficas tales coma la observaci6n y las entrevistas 

Las tecn1cas mas comunes de invest1gaci6n cualitativa son entrev1stas prafundas, grupos 

de observaci6n, analisis de casos o estudios p1!oto. En general, dada la naturaleza 

subjet1va de la 1nvestigaci6n cual1tativa es necesario un alto n1vel de entrenamienta de las 

1nvestigadores encargados de realizar estas investigacianes. 
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E:1 l,1 1nvest1g;:ic1on cuc1nt1tat1va, la secuenc1a de eventos que deben ae reJl1zarse 

cons1ste en observar un evento determ1nado, tabular la 1nformac1on. sumarizarla en un 

determ1nado documento, anal1zarla y sacar conclus1ones a part1r de esta 1nformac1on En 

contraste, la 1nvest1gac16n cual1tat1va ut1l1za descripc1ones y categorias para de esta 

manera, crear conoc1m1ento Por lo anterior, los mE!todos de la 1nvest1gac16n cual1tat1va, 

pueden ser entrev1stas abiertas, descripciones de un determinado fen6meno, 

observac1ones naturalistas que suelen ser muy usadas para invest1gac16n La 

1nvestigaci6n cual1tativa, t1ende a ser. mas que un mE!todo, una perspect1va de 

observac16n de las fen6menos 

El prop6s1to de la 1nvest1gac16n cual1tat1va a natural (Heath, 1997) puede variar en func16n 

del parad1gma de invest1gac16n o las asunciones que se hagan al momenta de real1zar la 

1nvest1gac16n. En termtnos muy generales, el prop6sito esenc1a! de la investigac16n 

cual1tat1va es la 1nterpretar y descnb1r diversos fen6menos humanos Esta descnpc16n e 

rnterpretac16n de las fen6menos humanos que se esten estudiando depende en buena 

medida de las caracterist1cas de las individuos que se encarguen (Morse, 1991) de 

real1zar esta descnpc16n 

Los d1senoS de 1nvest1gac!6n cual1tativa son caractenzados par la asunc16n de que el 

comportamiento humano puede ser explicado por "hechos sociales", que se aplican 

ut1l1zando la l6g1ca deduct1va de las C1encias Natura!es. La investigaci6n cuant1tat1va 

busca par las caracterist1cas dist1ntivas de las objetos de estud10 y t1ende a buscar 

maneras para poder med!r estas caracterlsticas. Par el contrano, en la 1nvest1gaci6n 

cual1tativa el nuevo conoc1m1ento se genera a part1r de las interpretac1ones que tenga el 

1nvestigador acerca del fen6meno objeto de estud10. 

De acuerdo con Ratcliff (2000), ex,sten las siguientes venta1as y desventa1as de la 

invest1gac16n cualitatlva: 

Fortalezas· 

Permite v1sual1zar aspectos y detalles de las fen6menos que la investigaci6n cuantitat1va 

muchas veces no permite. El uso de una entrevista ab1erta, perm1te, par ejemplo, 

v1sualizar detal!es y aspectos especificos de un determinado fen6meno, que no son 

fac1lmente v1sual1zados a traves de un cuestionano. Este aspecto es particu!armente 

relevante, en funci6n de que para las cienc1as admlnistrativas no existen categorias que 

definan·todos las aspectos de un determinado fen6meno estudiado, en virtud de ser una 

c1enc1a relat1vamente ioven en la cual es necesario crear todavla muchos conceptos 

bas1cos a esta ciencia. 
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L8 1nvest1gac1on cual1tat1va perm1te tamb1en el ev1t3r 1u1c1os preconceo1dos oe un 

determ1nado fenomeno. en v1rtud de que en mucha de la 1rivest1gac1on cudl1tat1va se 

pretende descnb1r con toda clar1dad las caracterist1cas del fenomeno que se esta 

estud1ando, conceptual1zar las cosas de acuerdo a la manera en que los fenornenos son 

percrb1dos por los 1nd1v1duos 

Debil1dades 

La deb1l1dad de la 1nvestlgac16n cual1tat1va se ref1ere, obv1amente, a que se trata de 

muestras pequellas en las cuales es dific1! generalizar resultados. As1mismo, la 

1nvest1gaci6n cualitat1va presupone para una generac16n eficaz de! conoc1m1ento de 

hab1l1dades cogn1t1vas y de invest1gaci6n por parte del 1nd1v1duo que real1ce la 

1nvestigac16n As1mismo, de acuerdo con Ratcliff, es pos1ble que la 1nvestigac16n altere la 

secuenc1a normal o el desarrollo de un determ1nado fen6meno. 

De acuerdo con Patton, la 1nvest1gac16n cualitat1va rellne las s1gu1entes caracterlsttcas 

• Natural, en funct6n de que observa un determinado fen6meno y hace descripc1ones 

de los fen6menos sin man1pular los eventos n1 mod1ficarlos 

lnduct1va, las categorias en las metodos cualitativos emergen de la descnpci6n y la 

observac16n, lo cual resulta en una manera mas natural de creaci6n del conoc1m1ento 

Holista, la 1nvestigaci6n cual1tat1va observa, par lo genera!, el fen6meno en su 

conjunto, a d1ferenc1a de la investigac16n cuantitat1va en la cual se observa una 

pequella fracci6n de la real1dad de un fen6meno determinado, perdi8ndose muchas 

veces de vistas las aristas del fen6meno en su con1unto 

• Descnpci6n a detal!e, la 1nvest1gaci6n cualitatlva, perm1te observar pequerios detalles 

y caracterist1cas de un determinado fen6meno. 

• Contacto personal, muchas veces, !os metodos de la 1nvestigac16n cualitat1va 

perm1ten 1dent1ficar fen6menos a traves de! contacto personal con los suJetos de 

estud10, el anal1s1s personal de los obJetos de invest1gac16n permite contextualizar 

meJor un determ1nado fen6meno 

De acuerdo con King (1994), ni !a 1nvestigac16n cual1tat1va n1 la investigaci6n cuantitativa 

son supenores la una a la otra Este autor plantea, que ex1sten muches problemas 

comunes que deben ser investigados para los cua!es no existe una ap!1cac16n concreta 

de metodos cuantitat1vos \ndica que las m8todos cual!tativos deben de procurar hacer 

tnferencias de la realidad usando metodos de inferencia adecuados. 
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l_J rnferenc1a ts un proceso por defin1c16n 1rT1perfecto, en el cua! ,?I obJet1vo es n.:_~cer 

1nfercnc1c1s descript1vas o explrcat1vas sabre la base de 1nformac1on emp1ric;::i del mundo y 

de las cosas Se plantea que cl cnmpo de la ciencia es pr3cticamente ilim1tado. con un 

solo materral Cada aspecto de la realidad es practicamente mot1vo de 1nvest1gac16n. De 

hec!10. la un1dad de la c1enc1a se da en t8rm1nos de su rnetodo y no de su conten1do. 
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1.2 El rnuestreo en !a investigaci6n cualitativa 

En la 1nvest1gac1on cuant1tat1va el obJet1vo del muestreo es la de obtener 1nformac16n 

representat1va de un determinado universe. Se pretende. que a part1r del examen de un 

pequella porci6n de la pobiac16n se puedan gener,;1l1zar conclus1ones para todo un 

un1verso En la 1nvest1gaci6n cual1tat1va la selecci6n del objeto de estudro no t1ene un 

caracter tan estricto coma en la investigaci6n cuant1tat1va, se puede generalizar a part1r 

del anE!lrsis de un 1nd1v1duo las caracteristicas de un un1verso de estud10, par ejemplo, en 

el caso de las entrevistas, se pretende obtener informac16n de un determ1nado grupo a 

part1r del anal1s1s de la c1rcunstancia individual de un indrv1duo. 

De acuerdo con Ratcliff, al momenta de seleccionar una muestra para un d1serio de 

1nvestigac16n cualrtat1va, pueden ut1!izarse tres enfaques, la maxtma variac16n, el enfoque 

de bola de n1eve y el caso extrema La maxima variac16n se refiere al hecha de elegir 

coma obJeto de invest1gac16n a las 1nd1v1duos extremos dentro de un determ,nado 

fen6meno, por eiemplo, eleg1r a las partidarios acerrimos de la pena de muerte y aquellos 

que estan a favor de un castigo blando hacia las delincuentes. En el enfoque de bola de 

n1eve se el1ge coma obJeta de 1nvest1gac16n a un ind1v1duo o a un hecho que es 

menc1onado coma un 1nd1v1duo o un hecho representat1vo. Fina!mente, en el enfoque de 

caso extrema se anal1za las casos extremes de un determinado fen6meno. 

1.3 Las variedades de la investigaci6n cualitativa 

Dado el caracter descnpt1vo de la investigaci6n cualitat1va, pueden def1n1rse cuatro 

grandes esquemas de invest1gaci6n cualitativa, la primera seria la orientada al lenguaJe, 

en la cua! se pretende def1nir !as estructuras cogn1t1vas del objeto de invest1gac16n y los 

procesos de interacc16n de las mismos. El segundo m8todo es la descnpc16n de 

regulandades, elementos, categorias y conexiones dentro de las fen6menos, asi coma la 

descnpc16n de las categorfas que se encuentran dentro de un determinado fen6meno El 

tercer m8todo es el de las significados de las acciones o textos, en este lo que se 

pretende es descubnr e!ementos de 1nformac16n o nuevos conoc1m1entos a traves de la 

1nterpretac16n o textos del objeto de 1nvest1gaci6n. Finalmente, el cuarto metodo, el 

reflex1vo, se ref1ere al analisis metaf6rico del obJeto de invest1gac16n 

El ana!is1s de las antenores m8todos de investigaci6n nos demuestra c!aramente que la 

mayor parte de las aportaciones de las metados de investigaci6n cua!itativas se ha dado 

en areas como la antropologia, la sociologia y sabre todo la psicologia De hecho, no 

existe una metoda!ogia b1en definida de apl1caci6n de metodos cuantitat1vos a las 

C1enc1as Adm1nistrat1vas. 
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La 1nvest:gac16n cual1tat1va para c1encias adm1n1strat1vas debe de part1r de una con1uncror1 

de factores o elementos que def1nen en general a las metadas cu.:il1tat1vas, buscar las 

categarias y patrones de camportamienta dentro de las argan1zac1ones debe ser una de 

las pr1aridades que se sigan dentro de la invest1gac16n cualitat1va De hecha. la mayor 

parte de la 1nvestigac1on desarrallada en adm1n1strac16n dentra del campo cuant1tativo, ha 

buscado el establec1m1enta de patrones de comportamienta y de resultadas en base a 

anal1s1s de t1po numerico. se ha par ejemplo, buscado la tip1ficac16n de resultados 

financ1eras en base a las estrategias gen8ricas determ1nadas, la compas1c16n de las 

equ1pos gerencrales y las resultados f1nancieros, a bien, acerca de las caracterist1cas de/ 

entorno y d1versos resultados organ1zacionales. 

lnvestigaci6n activa o Action Research 

Una de las varredades de la 1nvest1gac16n cualitativa es la l!amada action researh que se 

ha ut1l1zada prrnc1palmente en las c1enc1as de la educac16n y que persigue un proceso de 

estud10 de los pr.oblemas c1entifico de manera de guiar, carreg1r y evaluar sus decis1ones 

y sus acc1ones. En c1encias de la educaci6n la 1nvestigaci6n act1va, pretende invalucrar a 

todos las m1embros de una determ1nada escuela en resolver y comp render las prablemas 

que surgen dentro de! praceso de enseflanza aprendizaje De esta manera todos las 

personas involucradas en una unidad educat1va determinada tienen oportunidad de 

aprender y hallar salucianes a un prablema determ1nado. 

La 1nvestigaci6n act1va puede ser vista coma un m8todo formative, instruct1vo, subjetivo e 

1nterpretat1vo y experimental de investigaci6n que se pretende engir coma un marco para 

posteriores 1nvest1gaciones acerca de un area determinada en la que S$ 1nvolucran 

dec1siones educativas complejas. 

Las fases a segu1r en una 1nvestigaci6n del t1po act1va es la exp!oraci6n general del 

prablema a 1nvest1gar y el desarralla de un plan general que servira coma estrateg1a de 

1ntervenc16n Posteriormente, la investigaci6n activa se l!eva a cabo, en la cual se hacen 

abservac1ones y reportes par escnto de lo que se esta observando Se generan nuevas 

estrateg1as de intervenc16n y el proceso ciclico se repite continuando hasta que se logran 

una suf1ciente comprensi6n del fen6meno y se pueden generar las respuestas y las 

soluc,ones pert,nentes al fen6meno que se este estud,ando (Hopkins 1985). 

La 1nvest1gaci6n activa tiene un caracter esencialmente interactive. Se s1gue un 

procedimiento similar al del metodo de tanteos ut1l1zado para balancear una ecuaci6n 

quimica en la que se ba!ancean las valencias par medio de tanteos o de aprox1mac1ones 

suces1vas al obJeto de investigac16n. Los planes a las d1sefios de invest1gaci6n que se 

hayan util1zado pueden posteriormente modificarse de acuerdo con las resultados que !a 

investigacl6n haya arroJado 
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La 1nves;1gac1on act1va enf;:it1za s1en1pre lo contante evoluc:on y redenn1c16r. de las :de3s 

ong1nziles a trJves de series de reconoc1n11ento a traves dei t1en1po :< elen1entos 

etd1c1onales d1st1nguen a la 1nvest1gac1on activa que seria el rol de la comun1cac1on y el de 

la reflex16n de las part1c1pantes. La comun1cac16n debe ser 1ntensa de manera que se 

permrta la generac16n de ideas y propuestas de manera que la 1nvest1gac16n cont1nl1e 

siendo 1nteract1va y que se puedan generar efectivamente ideas y soluciones al problema 

que se haya planteado. Los d1Ellogos que ex1stan entre los part1cipantes deben ser actives 

permit1endo el libre fluJo de ideas y de intercamb1os entre los part1c1pantes 
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Grounded Theory 

Este metodo de 1nvest1gac16n cualitatrva pretende def1nir cuales son las s1gn1f1cados 

s1mb6l1cos de las cosas para las grupos a med1da que estos 1nteracc1onan unos con 

otros Las fases del proceso de 1nvest1gac16n ut1l1zando este m8todo de 1nvest1gac1on son 

muy s1milares a las ut1lizadas en otros procesos de 1nvest1gac16n cual1tat1vos. al ut1l1zarse 

las entrev1stas d1rectas y la observac16n del fen6meno a estud1ar. El 1nvest1gador anal1za 

el fen6meno estud1ado para con el paso del afinar su 1nvestigaci6n a medida que las 

particulandades relevantes del fen6meno de estudio van apareciendo, 

En este enfoque cual1tat1vo se confia en ta constante recolecc16n de 1nformaci6n y en la 

actua!1zac16n de las datos, de manera de no convertir un determ1nado cuerpa de 

1nformac16n en un sistema cerrado, s1no en un s1stema que se encuentre en permanente 

actualizac16n y que perm1ta actual1zar las teorias ex1stentes en un determ1nado cuerpo 

c1entif1co. 

Grounded Theory busca generar nuevos conoc1m1entos y nuevas teorfas a partir de la 

1nvest1gac16n empirica. Uno de las metodas que se util1zan son las estudios de caso, que 

ha s1do uno de las m8todos mas usados para la d1dactica de las c1enc1as adm1nistrat1vas 

en su vanedad de casos. A partir del anc3.11s1s de casos los estud1antes de administrac16n 

pueden 1ncorporar a su repertorio cogn1tivo la experiencia de las part1c1pantes de los 

casos que se hayan analizado. 

lnvestigaci6n etnografica 

En la 1nvest1gac16n etnografica el invest1gador se sumerge en la cotidaneidad del obJeto 

de 1nvestigac16n A d1ferenc1a del estud10 de caso el 1nvest1gador pasa largo t1empo 

v1viendo dentro de la reahdad de lo que sea el objeto de investigac16n. Este metodo de 

1nvest1gac16n se denva !a invest1gac16n de las cienc1as antropol6gicas en la que las 

1nvestigadores solfan pasar largo t1empos viv1endo en las comunidades aborlgenes con el 

objeto de conocer detalles re!evantes de la vida de !as comunidades 

La invest1gac16n etnograf1ca pretende describ1r per medio de la 1nmers16n completa del 

investigador las re!evanc1as culturales y soc1a!es de un determ1nado obJeto de 

investigac16n. Para el caso de !as cienc1as administratlvas el m8todo etnografico ha 

hecho 1mportantes aportes en t8rminos de que ha perm1t1do med1ante la inmersi6n 

completa en las organizaciones de definir muchas de las particulandades que un 

determinado fen6meno organ1zacional presente (Myers 1999). 
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La 1nvest1gac1on etnograf1ca t1ene pos1bll1dades de apl1cac1on 1nteresantes en las 

organ1zac1ones ya que ir1n1ers1one:s completas en cl o.mb1to organ1z3c1onal dan lzi 

oportun1dad al 1nvestigador de conocer muchos detalles relevantes dentro de las 

organ1zac1ones que otro t1pa de 1nvest1gac1ones no perm1t1rian conocer Las relac1ones 

polit1cas dentro de las empresas, el amb,ente argan1zac1onal, las act1tudes de las 

empleados y el cl1ma labaral dentro de las empresas puede ser observados a part1r de 

d1sellos etnogr3ficos de las organizac1ones. 

1.4 An.3.lisis de datos en la investigaci6n cualitativa 

Una vez recolectados las datos necesarios para real1zar la 1nvestigac16n, es necesano 

proceder a su procesam1ento o analizar propiamente la 1nvest1gac16n que se haya 

recalectado. Par lo general, en la 1nvest1gac16n cuant1tativa, esto se hace a traves del 

procesamiento estadist1co de la informacl6n, en lo que se pretende comprobar par med10 

de alguna prueba estadist1ca las hip6tes1s de 1nvest1gac16n que se hayan planteado 

1nicialmente 

Ex1sten muchos m8todos de anal1sis de la 1nformac16n cuahtat1va, uno de las mas 

util1zado es e\ metodo de la t1pologfa, en este metodo, coma su nombre lo 1ndica, la 

1ntenci6n es la de establecer t1pologias a cerca del comportamiento del obJeto de 

1nvestigact6n, en un segundo n1vel, puede hablarse de invest1gaci6n de orden 

taxan6m1co, en la que lo que se pretende es disectar los resultados de la 1nvest1gac16n en 

partes mas d1genbles. 

La invest1gac16n taxon6m1ca se ha ut1l1zado princ1palmente en areas de 1nvest1gac16n 

social coma la psicalogla y la sociologia, en la que dadas las caractertsticas del obJeto de 

1nvest1gac16n, es necesano d1sectar en varies aspectas un determinado fen6meno para 

lograr una meiar comprensi6n del mismo. 

Otro metodo comUnmente utilizado es la 1nducci6n analit1ca, en la cual se hacen 

obserJaciones e h1p6tes1s de un determ1nado fen6meno, para postenormente analizar 

ese mismo fen6mena en otro lugar y observar si \as hip6tesis que se observaran en la 

pr1mera invest1gaci6n se cumplen en el segundo obJeto de 1nvest1gaci6n. 
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1.5 HipOtesis de la 1nvest1gacion. 

El plantearn1ento de h1p6tes1s dentro de ta 1nvest1gac1on cual1tat1va t1ene que ver con el 

enfoque cogn1t1vo que ampara el desarrollo de este t1po de 1nvest1gac1ones Para algunos 

autores ex1ste una real1dad que se encuentra aparte de la percepc16n de real1dad que 

tenga un 1nvest1gador (Fraenkel, 1995) Lo anterior lleva a debat1r acerca de la val1dez de 

las h1p6tes1s que se planten durante una 1nvestigaci6n De acuerdo con Trochrn, la 

invest1gac16n cuant1tat1va debe de cumplir con cnterios de validez interna, val1dez externa. 

conf1ab1lrdad y objet1vidad para tener capac1dad real de explicac16n de un determinado 

fen6meno a dicho de otra manera, para que las hip6tesis que se hayan planteado 

durante la 1nvest1gac16n tengan una ut!l1dad pr8ct1ca al obJeto de 1nvest1gac16n que se 

haya planteado. 

En contraste los conocimientos y las hip6tes1s generadas a traves de invest1gac16n 

cual1tativa deben de cumplir requ1s1tos de cred1b1l1dad, trasferencia, dependeab1lidad y 

confirmabtlidad para ser va!1dos. En este contexto, las h1p6tesis que se planteen y que 

intenten generar nuevos conoc1m1entos deben de estar en consonanc1a con lo anter1ores 

cntenos generales de val1dez del conoc1m1ento cua!itativo. La investigac16n reallzada 

sabre la relac16n entre procesos de planeaci6n y desempello f1nanc1era se ha dado en 

funci6n de d1versos conceptos que reflejan las perspect1vas te6ncas imperantes sabre las 

procesos de planeac16n, a part1r casi exclus1vamente de comprobaciones estadist1cas de 

las h1p6tes1s planteadas. A la fecha no se han utilizados comprobac1ones de orden 

cualltat1vo sob re desempefio financ1ero, n1 an8.lis1s de cases a este respecto a pesar de la 

ut1l1dad que este t1po de 1nvest1gaciones podria originar. 

Los resultados especlficos de las procesos de planeaci6n en firmas pequenas y grandes 

han s1do obJeto de comprobac16n estadist1ca en func16n de que las f1rmas grandes 

pueden obtener mayores beneficios de los procesos de planeac16n que las firmas de 

tamano Lo anterior, a part1r de la hip6tesis de que la planeac16n estrategica proporciona 

benef1c1os agregados en firmas grandes tales coma el logro de un pensam1ento cr1t1co en 

toda la organ1zac16n. 

Otra cornente de investigac16n se onent6 hac1a e! planteam!ento de h1p6tesis 

relacionadas con las resultados de la planeaci6n en firmas 1ntensivas de capital. De 

acuerdo con esta linea de 1nvest1gaci6n podrian encontrarse mejores resu!tados de la 

planeac16n en firmas 1ntens1vas de capital, que en aquellas organizaciones poco 

1ntensivas de capital, en funci6n de que en las firmas intens,vas de capital el logro de un 

pensam1ento adaptat1vo es mas 1mportante que en aquellas firmas menos 1ntensivas de 

capital. 
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Un tercer esquema de plantean11ento de h1potes:s tendria que ver con 13 el grado de 

tLffbulenc1a de los amb1entes en que se desarrollan las organ1zac1ones. D1versas 

herram1entas tales coma el planteamiento de escenanos parecen ser de extrema util1dad 

en amb1entes volatiles, par lo que se ha planteado h1p6tes1s en las que la planeac1on 

presenta meJores resultados cuando es realizada en f1rmas que se desenvuelven en 

amb1entes 1nc1ertos queen f1rmas que se encuentran en ambientes de mas cert1dumbre 

De manera rec1ente. se ha planteado 1nvest1gaci6n sabre la relac16n entre procesos de 

planeac16n y desempeno de las organizac1ones Las h1p6tes1s planteadas han s1do sobre 

las benefic1os f1nanc1eros concretes de las procesos de planeaci6n Las hip6tes1s al 

respecto. han ut1l1zado estud1os comparatives entre f1rmas que no real1zan planeac16n y 

f1rmas que s1 lo realizan. Los resultados obten1dos han s1do en general encontrados, 

atnbuiendose dichos resultados a planteam1entos de 1nvest1gaci6n espunos. 

La hip6tesis central de la presente invest1gaci6n es la de que el desempeno f1nanc1ero de 

la 1ndustria adm1n1stradora de fondos de pens1ones en el caso mexrcano, se expl1ca par la 

con1unc16n de factores politicos, econ6m1cos y soc1ales que rodea a esta 1ndustna En 

menor med1da, el desempeflo f1nanc1ero de las adm1nistradoras puede ser expl~cado par 

las procesos de planeaci6n que se realicen, especificamente par factores gerenciales y 

amb1enta!es 

La experienc1a lat1noamericana con las administradoras de pens1ones 1nd1ca que la mayor 

parte de las organ1zac1ones dedicadas a la adm1nistraci6n de pens1ones obtienen 

resultados pos1t1vos luego de afrontar !os costos de arranque del s1stema que se dan par 

las 1nvers1ones necesanas en infraestructura de inform3t1ca y admin1strativas, asl coma 

par las reservas de capital necesarias para arrancar el sistema que 1mponen la mayor 

parte de las legis!ac1ones nacionales Postenormente, la obligatoriedad de la aflliac16n a 

alguna adm1n1stradora para las trabajadores garant1za un mercado para las 

admin1stradoras. El Estado regula la porci6n de! mercado a! que las admin1stradoras 

pueden acceder, las cuotas de adm1n1straci6n de las cuentas de las trabaJadores, la 

publ1c1dad de las administradoras, la posibilidad de trasferencia entre !as mismas, las 

fusiones etc. 
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La 2voluc1on sin regulac16n de la 1ndustna de los fondos de pens1ones ser1.J en 

cond1c1ona normolcs muy s1m1l<.lr <.l las de cualqu1er otra 1ndustrrc1 f1nanc1era con10 l.:i 

1ndustria bancaria o de seguros. Las adm1n1stradoras de mayor tamaflo absorberran a las 

de rnenor tamaflo o bien !agrarian un porc16n s1gnif1cativa del mercado La CONSAR 

establece l1m1tes en este sent1Jo y con ello moldea de alguna manera las condiciones de 

la 1ndustria Las industr1a de las pensiones basadas en las cuentas indiv1duales de ret1ro, 

presenta coma se anal1zara en la presente 1nvest1gac16n de part1culandades muy 

especif1cas, coma lo es la fuerte 1nfluencia del gob1erno Par tanto, las 1nfluenc1as que el 

Estado rec1ba en su actitud general respecto a las adm1n1stradoras, 1nfluyen 

poderosamente en la din.3mica y desempefio de esta industria. 
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1.6 ME:'todo cualitativo a utilizar en la presente investigaciOn. 

Ex1ste un 1rnportante debate acerca de la buena y la mala investigacion Para algunos 

1nvest1gadores las buenos resultados son las que se obtienen a partrr de una 

1nvest1gac16n que parte de enfoques cuantitat1vos. en tanto que las resultados obten1dos 

a partir de anal1s1s cual1tat1vos deben de verse en el meJor de las casas con un deJo 

general de esceptic1sma (Nau, 1995). S1n embargo, coma se ha 1nd1cado no existen 

cam1nos Unicos a las nuevos conocim1entos. 

En el casa de la Psicologia que es una de las cienc1as en las cuales se han aplicado 

ambos metodos de 1nvestigaci6n y en las que par ende se ha dado un debate mas 

1ntensa entre las prapanentes de ambas escuelas de 1nvest1gac16n se ha 1nd1cado par 

eJempla que las resultados de una invest1gaci6n cuant1tat1va no pueden de ninguna 

manera extrapolarse a las candicianes de un 1ndiv1duo en lo particular (Fraenkel, 1995). 

De 1gual manera las conclus1ones obten1das a part1r de un grupo de industrias o de una 

firma en espec1f1co no pueden extrapolarse hac1a las cond1c1ones espec1ficas de una 

empresa en lo 1nd1vrdual. Quizas, en este punto se encuentra la raz6n de la falla de 

muchas de las teorias ex1stentes en las Cienc1as Soc1ales, coma pueden ser la de 

algunas de las teorias del desarrollo que se diseflan en pafses d1stintos a donde se 

aplican y que presentan errores medianos al momenta de apl1carse. 

La invest1gaci6n cuantitat1va st no esta b1en def1nida, puede reducir las comportamientos 

humanos y de general de las objetos de 1nvest1gac16n a una serie de correlaciones y de 

med1das estadist1cas que en poco pueden ayudar a comprender de una manera mas 

cabal la naturaleza humana y sus comportam1entos Algunos autores proponen la 

neces1dad de real1zar "tnangulaciones" en los mE!todos de 1nvest1gac16n ana!1zados con el 

obJeto de poder real1zar generalizaciones mas 1d6neas del fen6meno que se investrgue 

(Chenail, 1997). 

En el caso de las admin1stradoras de pensiones para el retiro, obJeto de !a presente 

1nvestlgaci6n la invest1gac16n cualitativa se justifica par et hecho del tamaFio de muestra 

existente A d1ferenc1a de la investigaci6n realizada en paises desarrollados en las que 

ex,stente un gran numero de empresas, lo que facilita la 1nvestigaci6n cuantitativa a partir 

de generalizactones estadfsticas con un gran nUmero de empresas, en los palses en 

desarrol!o el tamaFio de las industrias y de las muestras es mas bien pequeFio. En las 

paises en vias de desarrollo coma ME!xico es mas complicado hacer este tipo de 

generalizaciones en virtud de la ex1stencia de pocas empresas y sabre todo de rea!izar 

generalizactones a n1ve! 1ndustna cuando pocas empresas la integran. 
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La ,nayor parte oe lc1 1nvest1gac1on real1zada sabre fen6menos organ1zac1onaies y en 

general. sobre 1nvest1gac16n de organ1zac1ones en Estados Un1oos. h;;i segu1do 

claramente un enfoque de t1po cuant1tat1vo, v1rtualmente no es pos1ble encontrar 

1nvest1gac1ones que se hayan realrzado uti11zando enfoques cual1tat1vos, de hecho, los 

enfoques cual1tat1vos a la 1nvest1gac16n, han ten1do sus apl1cac1ones para crenc1as coma 

la ps1cologia, soc1ologla y antropologia. en las que los metodos cual1tat1vos se perc1ben 

coma maneras v31idas de generar nuevos conocim1entos 

De manera parad6jica, s1 b1en, la mayor parte de la invest1gaci6n que se ha realizado 

sabre el proceso gerencial ha s1do ut1hzando enfoques cuantitat1vos, la ensefianza en las 

escuelas de adm1nistraci6n y negocios a las estudiantes utiliza, en buena n1edida, el 

metodo de caso, el cual es un metodo cual1tat1vo par excelenc1a. A part1r de la d8cada de 

las 60's en la que la escuela de negocios de la universidad de Harvard empez6 a ut11izar 

el an3lis1s de casos de empresas para enseriar el maneJo pr8ct1co de las organ1zaciones, 

este m8todo se ha general1zado, y de hecho, podria decirse que se ha generado 

conoc1m1ento a part1r de la enseflanza de casos de empresas part1culares 

La Unica manera de poder realizar invest1gaciones sobre relac1ones causales. o 

s1mplemente sobre la ex1stencia de una determinada relac16n, es realizar invest1gac1ones 

cons1derando una globalrdad de empresas, stn tomar en cuenta la existenc1a de 

d1ferenc1as al n1vel de 1ndustna No es lo mismo, el entorno que rodea a la industna 

el8ctrica, que el entorno que rodea a la 1ndustna telef6n1ca, par lo que real1zar 

invest1gac1ones srn cons1derar estas dlferenc1as podrfa llevar a conclusiones err6neas. 

En el anterior contexto, la Unica manera para muchas industrias, de realizar 1nvest1gac16n, 

es la de ut1lizar enfoques cualitativos y de poder ut1l1zar las ventajas relat1vas que existen 

en una muestra pequefia de organ1zac1ones. En concreto, para la presente investigac16n, 

se hara una descnpc16n general de las caracterist1cas de las administradoras tanto en 

Mexico coma en otras partes del mundo, en las que existen sistemas de pens1ones 

basados en la cap1talizac16n ind1v1dual. 

Ad1c1onalmente a lo anterior se plantea utilizar la inducci6n analit1ca, coma metodo 

general de razonamiento en la presente tesis. Como la mayor parte de las m8todos 

cual1tat1vos de 1nvestigaci6n no ex1ste una def1n1ci6n Unica de la 1nducc16n analitica. De 

acuerdo con Ratcliff (2000) la esenc,a de la inducci6n analitica se da en la introducc16n 
de leyes a partlr de un an3!isis profundo de c1rcunstanc1as aisladas. Como segundo rasgo 

de la 1nducci6n analitica se da un proceso de cambio de !os conceptos establec1dos a 

ntve! de teorfa a medida que !a inv~stigaci6n avanza. 
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La 1nducc1on analit1ca puede tamb1E?n verse como ei an.Jl1s:s exhziust1vo de casos parc1 

generar caus.Jles un1versales y generales. de una manera que cs 1ntu1t1vc1 como el 

metodo c1entrf1co general La 1nducc1on analit1ca presenta la gr.?in ventaja de generar 

formulaciones conceptuales. 1nduc1r la rev1s16n teorica al exam1nar la ev1denc1a negat1va y 

crear teoria de procesos (Rettrnh, Tan, Magrstad, 1996) Utrlrzando este metodo de 

invest1gaci6n se comprueba la val1dez de una sene de hip6tes1s que se van mod1f1cando 

a med1da que los datos van fluyendo. De esta manera iterat1va categonas reales sabre 

las obJetos de invest1gac16n son creadas. 

La 1nducc16n puede ser vista coma el proceso de generar conclus1ones a part1r de la 

observaciones de hechos d1scretos de la real1dad, entend1endo par d1scretos hechos 

cuant1ficables La 1nducci6n analftica busca el logro de conoc1m1entos un1versales de las 

caracteristicas de un determ1nado obJeto de estud10 o fen6meno. Las caracteristicas 

esenc1ales del obJeto de estudio son aquellas que se encuentran s1empre presente en el 

objeto o fen6meno de estudio y que se encuentran ausentes cuando el fen6meno no se 

encuentra (Manning, 2000). 

La inducc16n analit1ca coma muchos otros metodos de an311s1s cualitat1vo, se ha 

comenzado a ut1lizar de manera profusa en las c1encias admtn1strat1vas Uno de estas 

apl1cac1ones ha s1do la de la utll1zaci6n para la defin1c16n de la respuesta eco!6g1ca de las 

grandes corporac1ones en la que se utiliz6 segmentando a grupos de organizac1ones par 

su tipo de respuesta a motivaciones de orden ecol6gico (Bansal y Roth, 2000) 

. El problema con este paso del metodo induct1vo, es que no todos las objetos de estudio, 

presentan teorias lo sufrcrentemente desarrolladas coma para explrcar el ObJeto de 

invest1gac16n En situaciones sociales nuevas coma lo es la emergenc1a de las s1stemas 

de pens1ones ind1viduales no existen muchas teorias que expl1can el desempeno 

financiero en este t1po de organizaciones, que no comparten las peculiaridades que 

t1enen las empresas de otros sectores en las cuales la intervenci6n estatal no es tan 

intensa en sus actividades cot1dianas coma lo es en las afores. 

Znan1eecki puede ser consrderado el autor (Znan1eeck1, 1934) clasico de la invest1gacl6n 

induct1va Este autor plantea que el primer paso en la 1nvestigaci6n basada en la 

1nducci6n analit1ca es la creac16n de una hip6tesis derivada a part1r de una instancia 

1nd1v1dual En segundo tE!rmino deben de compararse la hip6tesis inicial con las 

observac1ones que se hayan realizado de otros fen6menos ode otras realidades. Autores 

posteriores setia!an que la va!1dez del m8todo consiste, precisamente en la poslbilldad de 

alterar la hip6tes1s 1nic1almente planteada de manera de reformular esta htp6tes1s inic1al 

para que pueda explicar me1or la realidad que se este planteando. 
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Glcisser y Strauss plantean que la 1nclucc1on anal1t1ca corno un 111Ctodo prov1s1onc1l de 

generar teor1as y teorias de prueba que pueden ser n1od1f1cacias en el t1ernpo (Glaser y 

Strauss, 1967) En general, en las def1nrc1ones de la mayor pa rte de los au tores sabre el 

tema se hace un 1mportante enfas1s en la mod1f1cac1on de las h1p6tes1s o expl1cac1611 

general al problema anal1zado en el transcurso de la 1nvest1gac16n a medida que la 

1nformaci6n fluye y es pos1ble real1zar las mod1f1cac1ones necesarias al planteam1ento 

1nic1al (Okay Shaw, 2000)2
. 

Como en la mayor parte de la invest1gac16n cual1tativa la inducc16n l6g1ca hace un fuerte 

hincap18 en la descripc16n somera de! obJeto de estud10 y en la bUsqueda de 

1nterrelaciones entre las variables 

La 1nducc16n analit1ca const1tuye una buena herramienta te6rica para la presente 

1nvest1gaci6n en term1nos de que el analisis de las sistemas de pensiones en 

Lat1noam8nca puede plantear explicactones adecuada a la estructura de operac1ones de 

la 1ndustria de pens1ones basadas en las cuentas ind1viduales de ret1ro Sin embargo, un 

an8.l1s1s purista uttl1zando el metodo de la 1nducc16n analit1ca, tomando coma h1p6tesis o 

real1dad inic1al el caso de las adm1n1stradoras sudamericanas restarfa a la investigac16n 

de muchas variables 1nteresantes y con poder expl1cator10 de las real1dad de las 

adm1ntstradoras mex1canas. En general, este metodo de razonam1ento sera util1zado en 

la presente 1nvest1gac16n de manera de exam1nar las pnncipales caracteristlcas de las 

sistemas de pens1ones en Lat1noam8nca y la 1nfluencia de esta tipologfa y caracteristicas 

al caso mextcano 

La fortaleza de utilizar un metodo cual1tativo en la presente 1nvest1gac16n se da en 

t8rm1no de la ut1l1zaci6n de una de las caracter\st1cas mas generales de la \nvestrgac16n 

cual1tat1va que es el examen de un fen6meno desde una perspect1va global que incorpora 

el examen de varios aspectos del objeto de 1nvest1gaci6n al m1smo t!empo y que en su 

coniunto puede dar una mejor expl1cac16n de la naturaleza del obJeto de 1nvesttgaci6n en 

cuest16n 

2 "Analytic 1nduct1on 1s ama1or logic of qua/1tat1ve research The rule 1s. take one case, and develop a 

working hypothesis to exp/am 1t. After that, you take another case, and examine wheter the hypohotesrs can 

exp/am the new case After that, you take another case and examme whteer the hypothesys can explain the 

new case" Oka Tomofum1 y Shaw Ian Qualitative research in social Work, September 2000 en 

Qua/1tat1ve Research m Social Work vease en !!pweb soph1a ac JP 
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En IJ 1nvest1gac1on cual1tatrva el papel del 1nvest1gador es cruc1a!. en func1on de que a 

pa1 t1r de las percepc1ones que Cl teng.:i se obtendra la 1nformac1on necesar1n para real1zar 

las 1nvest1gac1ones, par tanto, algunos autores sug1eren, de hecho, que al momenta de 

leer algun reporte de investigac16n real1zado basandose en mE!todos cual1tat1vos (Ratcliff. 

2000), se as1ente las caracterist1cas y antecedentes del 1nvest1gador 

La riqueza de\ m8todo cual1tat1vo se da en t8rm1nos de poder proporc1onar descnpc1ones 

del obJeto de 1nvest1gaci6n lo mas completas posibles que perm1tan conocer los detalles y 

las 1rregulandades del obJeta adecuadas de manera de poder crear efect1vamente nuevas 

conocimientos y de poder llegar a mejores conclus1ones. Prec1samente, en la vis16n mas 

amplia que una buena descnpci6n puede ofrecer se encuentra la principal ventaJa de la 

investigac16n cual1tat1va par sabre la investigaci6n cuant1tativa. 

Dado lo antenormente menc1anado a cerca de la investigac16n cual1tat1va, para el caso 

especifico de las AFORES, se muestra especif1co la utilizaci6n de un mE!todo de 

investigac16n cual1tativa, sabre tado en term1nos de poder def1nir cuales son las factores 

que 1nfluyen en el desempello financiero, ademas de las factares ambtentales y 

gerenc1ales 

Ex1ste mucha 1nformaci6n publicada acerca de las AFORES, sabre toda en la prensa 

espec1al1zada y ademas, par el organismo supervisor del Gabierno, la CONSAR, que 

pueden ut1lizarse, y que puede aportar va!1osas descnpciones de la naturaleza de esta 

1ndustria y de su dinam1ca de comportamrento. 

Par otro lado, se anal1zara las casas desempello f1nanc1ero de otros paises, 

espec1almente Chtle, Colombia y Argentina, que son paises en las que se ha 1mplantados 

s1stemas basados en las cuentas individua!es Este es un punta interesante, en funci6n 

de que lo que se va a apltcar es una extrapo!ac16n de las c1rcunstancias que han 

determ1nada un desempella financiero determinado para el casa mexicano La pregunta 

que se debe de realizar es· lHasta que punto se puede extrapa!ar !as conclus1ones de 

los paises sudamencanas al caso especifico mexicana? 

Para responder lo anterior, podemos decir que a n1vel genera! las circunstanctas del caso 

de las paises sudamencanos pueden extrapalarse al casa mex1cano Los entornos 

econ6micas en las que se desempellan las administradaras sudamericanas son muy 

s1milares a\ caso mex1cano, !as niveles de desarral!o econ6mica son similares y as1misma 

se comparte la caracter!st1ca esencial de que las sistemas de capitalizaci6n individual 

t1enen un caracter obligatorio, par lo que las trabaJadores no pueden buscar otras 

alternat1vas para poder prever sus ingresos en edad de retiro. 
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Ex,s:en. sin embargo. algunzis d1terenc1as c;ue vale la pena resciltar al n10111enro dt2 

Jnal1zar los dcsempefios financ1eros en ambos paises En el caso de Chile 12.s 

adm1n1stradoras tuv1eron que realtzar cuant1osos gastos en publ1c1dad y propaganda con 

el obJeto de poder retener una cantidad m1n1ma de trabaJadores ante la pos1brl1dad de que 

estos pud1eran eleg1r otra acim1n1stradora, De hecho, en Chile se v1v16 una guerra 

comerc1al y de publ1cidad por accesar a los trabaJadores que buscaban camb1arse de 

admin1stradora Esto redund6 en que se d1eran gastos de adm1nistraci6n 1nnecesanos 

que redundaron f1nalmente en las prop1as com1siones que las trabajadores estaban 

pagando, lo que redund6 de manera 1nd1recta en la rentab1l1da~ obtenida par las 

adm1n1stradoras de d1cho pais. La experiencia Chilena ha serv1do coma marco para las 

demas paises en las que se ha 1mplementado s1stemas de pens1ones basados en las 

cuentas 1nd1v\duales 

En el caso de Argentina, se vivi6 durante la segunda m,tad de la decada de las 90's un 

penodo de inestab1lidad econ6m1ca que redund6 en desempeflos f1nanc1eros 1rregulares 

en el caso de d1cho pais. En general, las admin1stradoras mex1canas presentan una curva 

de aprend1za1e 1mportante denvada de la expenenc1a latinoamencana en la 

adm1n1straci6n de fondos de pensiones. El tamario del mercado financ1ero mexicano s1 

b1en no presenta las dimensiones de los palses desarrol!ados, s1 es mayor en term1nos 

relatives que el mercado f1nanciero ch!leno, lo que puede representar una d1ferenc1a 

1mportante con el caso mexicano. As1m1smo, el tamario relative del mercado mex1cano 

medido en t8rm1nos del nllmero de pens1onados con relac16n a los trabajadores act1vos 

es mucho menor que Argentina, lo que presupone menor presi6n para un desempeflo 

adecuado del sistema. 

F1nalmente, en la 1nvestigaci6n cualitat1va se permite analizar un determinado fen6meno 

desde una perspect1va mas amplia que desde la 1nvestigaci6n cuantitativa al permitirse 

una visuailzac\6n mas general del fen6meno a estudiar. Par lo general, la 1nvestigac16n 

cuant1tativa segrega o d1scnmina muches aspectos de un determinado fen6meno en aras 

de poder yal1dar de una mejor manera aspectos especificos sabre las cuales se hace una 

1nferenc1a determ1nada. 

Para el caso concrete de la presente 1nvestigac16n se uti!iz6 una metodo!ogia descnptiva 

de las principales variables que influyen en el comportamiento de las administradoras de 

pensiones mexicanas. Asimismo, para observar la influencia de las factores gerenc1ales y 

organtzaciones, se reahz6 un cuest1onario de manera de obtener informaci6n de la 

1nfluenc1a de estos factores en las procesos de planeac16n y en el desemperio de las 

admin1stradoras, De manera intensa, se ana11zaran las factores politicos, econ6m1cos y 

sociales que 1nf!uyen en la naturaleza de la 1ndustria y en el comportamiento de las 

adm1n1stradoras. 
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La presente 1nvest1gac16n t1ene un caracter em1nentemente cuai1tat1vo E~ consonanc1a 

con lo anterior el elemento de estud10 de la presente 1nvest1gac1on las AFC)Re"S. se 

conceptual1zan a part1r de una conJunc16n de factores soc1ales. politicos y econ6m1cos 

que es necesario descnb1r y comprender para conclu1r de manera certera la d1nam1ca del 

desernperio en esta industrra 

En general, la mayor parte de las estud1os real1zados sabre las procesos de planeac1on 

estrateg1ca en 1ndustrias f1nanc1eras se -elaboran con grandes muestras que se 

encuentran d1spon1b!es en las bases de datos de d1stintas fuentes. Para el caso mex1cano 

el tamafio m1smo de! sector financiero 1mpone l1m1tes especlficos que se encuentran dado 

par el tamafio m1smo del sector financ1ero mexicano El numero de bancos de d1stintas 

t1pas que ex1stlan en M8x1co hasta antes de las crisis s1stem1ca del sector 1n1c1ado en 

1995. era no mayor a 25 bancos, en comparac16n con las mas de 150 bancos existent-es 

en las Estados Un1dos donde se han real1zado la mayor parte de las 1nvest1gaciones 

sabre el sector Pero de manera mas 1mportante, n1nguna 1nvestigac16n real1zada sabre 

empresas del sector financiera ha s1do real1zada en entornos en las que el Estado, 

1mpone de manera contundente las candic1ones de ju-ego de la industna Una 

1nvest1gac16n cuant1tat1va mostraria Un1camente una faceta de la real1dad de las 1ndustna 

de pension-es en MEJxico, que no es el objetivo de esta 1nvest1gaci6n. 

La presente 1nvest1gac16n presupone coma primer elemento que ex1sten procesos de 

planeac16n estrat891ca en las AFORES en Mexico A! respecto se define la ex1stenc1a de 

planeac16n estrat8g1ca coma el planteamiento de objet1vos en un lapso de tiempo que 

abarca un afio par lo menos. La naturaleza de la act1v1dad de las admin1stradoras de 

fondos de pension-es en Mexico es par def1nici6n una activ1dad a future, en func16n de 

que las trabaJadores que actualmente cotizan en \as adm1nistradoras haran efectivas sus 

pension-es dentro de 20 o 25 afios, plaza en el que se vera con mayor clandad cual ha 

s1do el resultado de sus procesos de planeact6n 

De acuerdo con (Boyd y Elliot, 1998), que real,zaron una recop1laci6n de las ultimas 

estudios e 1nvestigac1ones que se han hecho sabre planeaci6n estrat8gica a la med1ci6n 

de la planeac16n estrat8g!ca ha presentado el uso de una term1nolog!a 1nconsistente y 

numerosas limitac1ones metodol6gicas. Plant-ea 5 puntos principales que son las 

s1gu1entes: 

• El concepto de planeac16n se ha caracterizado par el uso de numerasos etrquetas e 

1ncons1stencias, sin que se defrna c!aramente el concepto. Muchas veces para medir 

la planeac16n se ut1l!zan escalas o medic1ones que a la vez m1den otros conceptos 

• Aunque la planeaci6n ha s1do definida coma unidimensional, numerosos estud1os la 

plantean con 2, 3 o hasta 7 dimensrones La dimensionalldad de la planeac16n nunca 

ha s1do probada y deber ser matena de futuros estudios. 

20 



S<2 contunden categorias nor:11nales con categorias ord1nales 

No ex1sten en la mayor parte de los estud1os pruebas de val1dez o de conf1anza de lc1s 

med1das consideradas dentro de las estud1os 

Pars1mon1a. La mayor partc de las pruebas apl1cadas en las organizac1ones deben de 

balancear extens16n de las pruebas apltcadas con la prec1s16n que qu1ere obtenerse 

de las 1nvestigaciones 

En el articulo de Boyd y Elliot, el autor establece una serie de med1c1ones generales del 

constructo planeac16n estrategica. P\antea una escala de O a 5 en la cual se pregunta a 

las 01rectores Generales de Hospitales el 8nfas1s puesto en la determ1naci6n de las 

s1gu1entes elementos del proceso estrat891co. m1s16n de la f1rma, an3!1s1s de tendencias, 

an311s1s campetitiva, planes de largo plaza. metas anuales programas de acci6n de corto 

plaza y futuras. Los resultados de su 1nvest1gaci6·n arrojan que el constructo de 

planeac16n estrat8g1ca puede ser medido a traves de las s1gu1entes 7 1nd1cadores M1si6n 

de la firma. an311s1s de tendencias, an31ts1s compet1t1vo, ob1et1vos de largo plaza, objetivos 

anuales, planes de corto plaza y evaluaci6n sabre la marcha 

Armstrong (1982) plantea tamb18n la medicr6n de la planeac16n estrat8gica en su articu!o, 

en el que exam1na la ut!lidad de la p!aneaci6n estrat8gica yen que c1rcunstanc1as habfa 

s1do mas Ut1I, par media de anal1zar 12 investigac1ones que sobre el tema se habia 

real1zado. Dentro de su 1nvest1gaci6n, consider6 especfficamente aspectos tales coma 

obJetivos estrateg1as generales, evaluaci6n de estrateg1as, mon1toreo, compram1so, 

existencia o no de mercados inefic1entes, tamallo de las camb1os, 1ncertidumbre, 

complej1dad, y resultados. En este articulo nose plantea especificamente alguna escala 

para med1r la 1ntens1dad de la planeac16n estrat8gica. Su articulo cancluye establec1endo 

la neces1dad de establecer mayor investigac16n acerca de que aspectos especif1cos de 

las planeac16n resultan Ut1les y que aspectos pueden ser 1gnorados. 

Para \a presente 1nvest1gac16n se uti!iz6 un cuest1onano que se ap!1c6 a las Directores 

Generales de las AFORES ex,stentes actualmente en el mercado, para observar los 

factores ambienta!es, gerenc1ales y la intens1dad de la planeac16n estrategica Dicho 

cuestionano se ap!1co a las equ1pos gerenc1ales d1rect1vos de las administradoras 

Para analizar la intensidad de la planeac16n estrategica el estudio de Hopkins y Hopkins 

ut1l1z6 la escala planteada por Armstrong en 1982. En dicha escala se medida la 

utilizac!6n de la planeac16n estrat8g1ca par media del examen del 8nfasis puesto en cada 

una de las fases del proceso de p\aneac16n En lo refendo a las factores gerenciales se 

observaron las stguientes variables: 

• Pertenencla a la Organ!zac16n (Organizational Tenure) 

• 01versidad en \a pertenencia organizacional (Top Management tenure diversity) 
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1-\ntecedentes Func1onales (Funtiona! Tracks) 

Edad 

Educac16n 

Tamar'to de los equ1pos gerenc1ales 

En tanto, que para evaluar las factores amb1entales se observ6 la CompleJ1dad amb1ental 

perc1bida. 

Ex1sten d1versas med1das del desemperio de las adm1n1stradoras La cobertura que una 

determinada adm1n1stradara pueda lograr, ha s1do uno de factores que mas se ha 

considerado como med1c16n del desempeflo de una determinada adm1nistradora. "La 

cobertura de las Sistema prov1sionales debe refleJar a las af1!1ados presuntamente 

cub1erta par este, es dectr, aquellos que perc1blran los benef1cios de\ Sistema La 

cobertura de las Sistemas de Cap1tal1zac16n Individual ha stdo un tema de permanente 

1nter8s, ya que es una de las variables fundamentales al compararlos son s1stemas 

alternat1vos" (AIOSFP. 1996). Sin embargo, si bien este factor s1 b1en puede ser 

cons1derado como una med1ci6n de\ cump\1m1ento de las obJetivos generales del s1stema, 

no es una adecuada medida financiera del s1stema. Par lo anterior, coma se mencion6 el 

rend1m1ento neto es la med1da mas adecuada de medicr6n de! desempetio financ1ero de 

una AFORE. 

Par otro lado, existen numerosas med1das del desemperio f1nanc1ero de una 

organ1zac16n. Stn embargo las mas util1zadas son aquel!as que reflejan un 1ncremento de 

valor para \as acc1on1stas. En general d1cho enfoque es aprop1a·do en la medida en que la 

ut11izac16n de otras medidas par eJemplo las relacionadas con las "Stakeholders", no son 

las mas adecuadas en func16n de que las empresas privadas no buscan e! b1enestar de 

todos las m1embros 1nvolucrados con su funcionamiento, s1no llnicamente de las duerios 

o acc1on1stas de la organizac16n. La obtenci6n de dicha informaci6n se obtendra de la 

publicaci6n en dist1ntos medias disponibles al pUblico de d1cha 1nformaci6n 

Una empresa es rentable solamente si su beneficio es mayor al que \as invers1onistas 

pueden lograr par sl m1smos en las mercados de capita\ De acuerdo con Ross (Ross y 

Westerfield, 1996) la razon de rentab1hdad de capital (ROE), se define coma el benefic10 

neto (despu8s de intereses e impuestos) d1vidido entre el capital promed10 de los 

acc1onistas 
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Par lo 3nter:or. i.J :-n0d1d::.1 de desemperio tinancrero a ut1lrzar en i.J presente ,nvcst:gac,on 

S8ra el rendrm1ento neto obten1do por las AFORES Los estud1os sabre el t>2n1a util12an 

par lo general aquellas med1das que refleJan los obJet1vos 9enerales que los bancos 

pers1gan. por e1emplo el estud10 de Hopkins y Hopkins ut1l1za el crec1m1ento de los 

dep6s1tos como una med1da de desempeflo f1nanc1ero, en func16n de que muchos de los 

obJet1vos de la organizaci6n desembocan en el logro de este fin. La fuente de d1cha 

1nformac16n sera la 1nformac16n f1nanc1era que se encuentra dispon1ble pUblicamente 

sabre las AFORES. 

Ex1sten numerosas 1nfluenc1as en el entorno que rodea a las AFORES que puede tener 

relac16n con su desempeno y que caerian dentro del rubro de los factores politicos, 

econ6m1cos y soc1ales Las fluctuaciones polit1cas coma son las opin1ones y 
percepciones 1mperantes dentro de las elites gubernamentales pueden mod1ficar 

sens1blemente las act1tudes del gob1erno hac1a las adm1n1stradoras. La falta de una 

politica gubernamental lo suf1cientemente seria y congruente, sabre las obJet1vos de las 

adm1n1stradoras, obl1ga a cons1derar todos los factores polit1cos, econ6m1cos y soc1ales 

que rodean a las adm1n1stradoras, desde un punto de vista global Los c1clos sexenales 

en M8x1co han Jugado tradic1onalmente un papel sustantrvo en la elaborac16n de polit1cas 

pUbl1cas El an31isis de este variable es determinante para def1nir la naturaleza de! 

entorno de esta 1ndustna y de su relac16n con el desempefio f1nanc1ero. As1m1smo, el 

entorno social de M8x1co determ1na mucho de los origenes y la evoluc16n de las 

adm1n1stradoras. Las AFORES fueron concebidas coma un mecan1smo que perm1tiera 

una respuesta al crec1m1ento de la poblac16n adulta en edad de ret1ro, lo cual puede 

a1slarse coma un problema de caracter social. 

La relac16n entre las procesos de planeaci6n y los factores econ6micos, politicos y 
soc1ales que la rodean, debe de verse de manera con Junta de manera de poder 1dent1ficar 

especificamente que cuest1ones t1enen relac16n con la expl1caci6n del desempefio 

financ1ero y de manera indirecta con las procesos de planeac16n De manera congruente, 

con los dlsellos de 1nvest1gac16n cual1tat1vos se anallzara de manera global el entorno del 

obJeto de investigact6n con la 1ntenci6n de poder analizar de mejor manera las 

generalidades de! problema y no acotar la 1nvest1gaci6n a determ1nadas variables 

polit1cas, econ6m1cas y sociales 
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2. Marco Conceptual 

2.1 Elser humane coma centre del sistema social 

El ser humano coma centro del s1stema social const1tuye un concepto que rem1te 

forzosamente al per1odo renacent1sta. en que el concepto del hombre coma centre de 

todas las cosas cobr6 fuerza. Renacim1ento es el nombre dado al gran mov1miento 

intelectual en las s1glos XIV y XV en la cual la human1dad v1v16 la transici6n entre la 

llamada edad media y las t1empos modernos. El penodo renacent1sta surge como una 

reacc16n del hombre de cultura de esos tiempos contra la estenl1dad intelectual y 

cerraz6n dogmat1ca que v1v16 la human1dad en la edad media Surge en Italia y en su 

primer penodo de 1370 a 1375 estuvo marcado par el resurg1miento del interes universal 

en la l1teratura clas1ca y las ideales clas1cos, que entre otras cosas postulaban la 

1mportanc1a del hombre coma la med1da de todas las cosas Asi tenemos que par 

eJemplo, V1rg1l10 en su poema Africa emp1eza una vez mas a seguir los patrones clas1cos 

redescubriendo Grecia y la intens1dad 1ntelectual del mundo hel8nico Textos griegos 

fueron traidos de Constant,nopla y mult1tud de copias fueron hechos de ellos En dichos 

textos se encontraba s1empre presente la 1mportanc1a del hombre en el contexto universal 

de las cosas, a d1ferencia de la tradic16n escolast1ca en las que este papel central era 

ocupado par Dias. 
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Dentro del segundo periodo renacent1sta que com1enza aprox1madamente en 1315. 

contrnuo. con ei ~edescubrim1ento del mundo helen1co de la prin1er8. fc=ise eel per1odo 

renacentrsta. pero est.3 vez marcado por el nac1m1ento de una nueva v1da 1ntelectual 

conocrda coma human1smo El human1smo en term1nos fllosof1cos, 1mpl1co el reemplazo 

de los n18todos puramente formales del escolast1c1smo3
, en la c1enc1a llev6 a las 

descubnm1entos de Galileo y Cop8rn1co yen arqu1tectura 1mplic6 el resurg1m1ento de un 

est1lo clas1co. aunque quizEl.s su mas notable 1nfluenc1a fue en la rel1g16n que 

1nd1rectamente insp1ro las ideas de Martin Lutero en Aleman1a. En esenc1a, puede decirse 

que el hum.an1smo coloc6 al hombre coma un agente mas que un ser pensante y por 

tanto, las conoc1mientos deben tener coma pnnc1pal objetivo el de resolver las problemas 

que atarien a la human1dad. De manera 1ntrinseca se coloc6 al ser humano coma el 

centro de las cosas y par supuesto coma el centro del s1stema social. Los avances en la 

t8cnica debian utilizarse para que el hombre me1orara sus condic1ones de ex1stenc1a de 

una manera 1ndirecta y Junto con !a evoluci6n que el human1smo, traJo el concepto de las 

derechos esenciales de las seres humanos A su vez, el desarrollo de las derechos de los 

1nd1v1duos a la v1da ya un minima de cond1c1ones matenales de subs1stencia son la raiz 

mas profunda de las s1stemas sociales y ergo del sistema de pens1ones obJeto de esta 

invest1gac16n 

3 El escolast1c1smo es el nombre apllcado en sent1do ampl10, a las teorfas. metodos y s1stemas f1los6f1cos 

de los maestros med1evales El rasgo mas caracterist1co del s1stema cons1ste en mtentar una sintes1s de 

expenenc1a. trad1c16n, raz6n y fe. es decir, de los dates aportados por la c1enc1a. los hechos que descubre 

la h1stona. las especulac1ones del mtelecto humano y la revelac16n d1v1na Las raices h1st6ncas de! esplritu 

escolast1co se encuentran escntos de los padres de la lglesra, espec1almente en su hab1l1dosa adaptact6n 

del pensam1ento helenico a los fines de la expos1c16n y especulac16n teol6g1ca. 
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2.1.1 El concepto moral de justicia y de! valor de !a vida. 

1::1 concepto mental de 1ust1c1a y derecho t1ene sus antecedentes mas exactos en las 

escntos de Platon que conceb[a a la 1ust1c1a coma un pnnc1p10 ideal que se denvaba de la 

arrnon1a social par la pract1ca de la benef1cenc1a. Anst6teles. d1scipulo de Plat6n 

reconoc\a en el hombre ciertos derechos 1nnatos y est1maba que la 1ustrc1a era una c1erta 

cualldad par la que se daba sat1sfacc16n a las Justas rec!amac1ones de terceros, qu1z8s el 

concepto ta! cual lo entendemos ahora t1ene su ralz mas cercana en la f1losofia cristiana 

moderna que part1endo de las obras de Arist6teles, las conceptos de la Ley Hebra1ca y 

las enserianzas de Jesucnsto concibe al hombre Como una criatura encargada de foriar 

su prop10 destine med1ante e! uso de las facultades y l1bertad que le fueron otorgadas por 

el creador El hombre pues, por necesidad natural debe poseer c1ertos derechos o 

atnbuc1ones que residen en las facultades morales y legales de hacer, poseer y obtener 

lo que resulta 1mpresc1nd1ble o le s1rva de ayuda para cumplrr su dest1no Estos derechos 

pueden ser naturales, c1v1les o adquiridos. 

El concreto del valor de la vida se encuentra muy aparejado al concepto de just1c1a. G Vale 

realmente la pena un s1stema de pens1ones que garantice cond1c1ones mlnimas de 

subsistencia a la poblac16n en su edad adu!ta? Ex!sten 2 concepc1ones filos6ficas del 

valor de la v1da, la v1si6n utilitaria y la visi6n de !a vida coma carente de precio alguno. En 

la v1s16n utilitansta de la v1da, todas las cosas 1ncluyendo por supuesto la m1sma v1da 

deben de ser valuadas en term1nos de una uti!idad. En tanto la v1s16n 1dealista de la v1da, 

postulada esenc1almente par Kant, la vida no t1ene prec10 alguno. Lo anterior, trene 

1mportanc1a en la medida en que efectivamente ex1ste una importante discusi6n filos6f1ca 

sobre el valor de la vida de una persona en general y en espec1fico de una persona en 

edad adulta, coma lo seria un pensionado. 

En genera!, la discus16n filos6fica sabre e! valor de la vida y su Justic1a podria resumirse 

en que dada la fuerte 1nfluencia de la doctrina cat61ica y su va!or de la v1da, se 

consagraron de un mero concepto fi!os6fico a un pnnciplo humano va!1dado tal coma se 

1ndica en la Declarac16n de las Oerechos Humanos de 1947 01cha declaraci6n const1tuia 

la materia!1zac16n de las ideas de Kant acerca de la impos1bi!1dad de tasar la v1da humana 

en alguna suerte de precio, y en un desecham1ento total de la visi6n utll1taria de la v1da 

Tambien se incorporaba el concepto de justicia, al implicar la necesidad de ser justos con 

la poblac16n en su conJunto al buscar alternat1vas que perm1t1eran condic1ones mfnimas 

de subs1stencia para la poblaci6n en general 
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2.1.2 El derecho de !os seres humanos a la Scgundad Social 

Un derecho es una ventaJa especial que se gana en func1on de un cond1c1on pc1rt1cular 

Esta venta1a especial puede 1nclu1r la l1bertad de ganar un poder, un titulo o una 

1nmun1dad Muchos fil6sofos se han preocupado por la cuesti6n de las derechos de los 

seres humanos a traves de la h1storia. 

La moderna noc16n de derechos toma cuerpo en las teorlas de la ley natural del s1glo 

XVII y XVIII En 1625 el te61ogo de la ley natural Hugo Gurotius expres6 la noc,6n de 

derechos con el term1no latino !US, que es un t8rm1no tamb18n usado para decir ley, 

coma la frase \ey de la natura!eza. lnsp1rado par Gurotius, Thomas Hobbes 1ntrodujo el 

term1no 1ngl8s derecho dentro de la f1!osofia politica con su interpretac16n de /US natural 

como el derecho natural. El derecho natural es la l1bertad que t1ene cada hombre para 

usar su poder de manera l1bre para la preservaci6n de su propia naturaleza, esto es de 

su propia v1da y consecuentemente de hacer cualquier cosa en su propto ju1c10 de raz6n 

Para Hobbes, dada la condic16n del derecho natural, pred1sponia la pos1b1l1dad de atacar 

al pr611mo cuantas veces fuera necesario. Mas tarde, las te61ogos de! contrato social 

descnb1eron el Estado natural mas opt1m1stamente, par lo que, consecuentemente el 

derecho natural se referiria meramente a la libertad de autopreservac16n 

Esta v1s16n mas sustantiva del derecho natural se encuentra en el segundo tratado de 

gob1erno escrita por e\ fil6sofo ingles John Locke. Locke argUia que D1os cre6 a las 

personas ltbres e iguales en su Estado natural y que en esta cond1ci6n nad1e es mas 

naturalmente soberano de uno mismo mas que la m1sma persona En vista de su 

1gualdad natural Locke mantenfa que es una ley natural que nadie puede molestar la v1da 

de otra persona, su salud, libertad o posesiones De acuerdo con Locke, lo anterior eran 

las derechos que 01os habia dado de manera natural a los hombres. Locke 1ndicaba que 

el Estado natural no es necesariamente un Estado de guerra, Un1camente se justlficaba la 

guerra cuanda algu1en vio!aba las derechos de las dema.s, part1cularmente las derechos 

de prop1edad. Esta v1s16n de los derechos naturales Jnspir6 a muchos de las 

reformadores polit,cos del siglo XVIII, tales coma Thomas Jefferson, que en su 

declarac16n de lndependencla 1ndica c!aramente que todos los hombres han s1do creados 

1guales, que todos han s1da provistos por el creador con ciertos derechos inal1enables, 

entre las que se encuentra la vida, la l1bertad y la busqueda de la felicidad 
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Ue Jcuerdo con Jetterson los gob1ernos son 1nst1tu1dos entre los hornbres para dSe~1ur'"u 

esos derechos As1 n11sn10 esos derechos prov1enen del consent1m112nto de las 

gobernados a ser gobernados y que ex1ste el claro derecho de la poblac16n a alterar. 

abol1r e 1nst1tu1r nuevos gob1ernos en los que se fundamente clararnente los princ1p1os 

humanos antes 1nd1cados de manera que se garant1ce la segundad y la fel1c1dad de los 

c1udadanos. De hecho, en un primer borrador de la declarac16n de lndependencia 

Jefferson slgue las ideas de John Locke de manera mas cercana ltstando las derechos 

naturales coma aquellos de v1da, libertad y prop1edad. Es prec1samente en la declarac16n 

de lndependencia de Jefferson, en donde puede encontrarse la referenc1a a la obligaci6n 

de los gobiernos para proveer de ciertos pnnc1pios b8s1cos de seguridad social a sus 

ciudadanos, entre los que se encuentra precisamente el derecho al cu1dado durante la 

edad adulta 

Par otro !ado, la declaraci6n de las derechos del hombre adoptada par la Asamblea 

Francesa promulgada par Emanuel S1eyes en 1789, en la cual se indlca "los hombres son 

nacidos libres yen 1gualdad de derechos ten1endo todos la l1bertad de asociac16n polit1ca 

que en esencia es la conservaci6n natural de las derechos del hombre de l1bertad, 

prop1edad, segundad y res1stencia a la opresi6n" Como consecuenc1a de los documentos 

politicos menc1onados anteriormente la noci6n de los derechos naturales se acendr6 

profundamente en el vocabulano moderno moral Concretamente, de las derechos 

generales ah1 mencionados coma son el derecho a !a v1da, la l1bertad y la felicidad se 

desprenden otros derechos. Esto fue resu!tado d1recto de las teor\as de la ley natural que 

art1cularon unos cuantos pnncip1os muy generales pero que est1pularon reg!as muy 

espec1ficas que se deblan deduc1r de estos. En sus principios de moral y fllosofia polft1ca 

el filosofo 1ngles William Pale1 conceptualiz6 d1versas d1stinc1ones re!at1vas a las derechos 

que eran comunes en las d1scus1ones del s1g!o XVIII sabre el tema. De acuerdo con Pale1 

las derechas naturales incluian aquellos derechos !istadas par Locke y las derechos 

avenidos eran aquel!os derechos que la prop1edad tenia sabre los sujetos. As1m1smo, las 

derechos eran alienables o 1nalienables 

Las ideas mas recientes sabre la naturaleza f1los6fica de los derechos han del1m1tados 

una d1v1si6n entre !os derechos positivos y los negativos Los Oerechos pos1t1vos son !as 

derechos a las acciones benevo!entes de otras personas tales coma las derechos a la 

com1da, al vestido, a! refug1a a las de una victima accidentada a ser auxiliada etc. Los 

derechos negat1vos, son las derechos a la no-interierenc1a. Estos 1ncluyen 2 subgrupos 

de derechos, que son actives y pasivos Los derechos actives son las que son e!egidos, 

coma lo son la l1bertad de transito o la de viaJar sin ser molestado par las autondades 

Los derechos pasivos son el derecho a no ser herido o la de resguardar a ser asaltado 

dentro de m, propiedad 
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Corno consecuenc1a de todo lo anrerior, la concepc;6n teonc::i de ios derechos ha 

;:1terrizado en oplic::ic1ones pr8ct1cas en la actualidad, coma son la Declarcic1on Un1verscil 

de los Derechos Humanos promulgada el 10 de d1c1embre de 1948, par la Asamblea 

General de las Nac1ones Un1das. A diferenc18 de las concepcrones teoncas de los 

derechos humanos, en la declarac16n de 1948 se establecia que los derechos ahi 

establecidos 1ban mas a11a de credos politicos y de fronteras nac1onales D1cha 

declarac16n l1staba docenas de derechos. tales coma el derecho a la v1da y la seguridad 

de las personas, asi coma d~rechos especificos en contra de la tortura, arrestos 

arb1tranos y exil10, presunci6n de la 1nocenc1a, !1bertad de mov1m1ento, al matriman10, a la 

familia, al divorcio, a la liberta de pensamiento y a la pract1ca de cualqurer rel1916n. Los 

derechos econ6m1cos 1ncluyen el derecho al trabaJO, a un salario remunerado, al unirse a 

s1ndicatos y a la paga de dias fest1vos. 

En esta carta se estableclan tamb18n derechos de b1enestar tales coma el derecho a la 

seguridad social, al cuidado de la salud, a la educac16n de las n1fios y a la libertad de 

educac16n La declarac16n de 1948 es par tanto el antecedente mas cercano al derecho a 

la seguridad social en la veJez yen la edad adulta. 

2.2 Epistemologia de las Ciencias 

Existe una clara relac16n entre el desarrollo de la Cienc1a y el Capita!ismo coma modo de 

producc16n La Revoluci6n lndustrral, d10 coma consecuenc1a la evoluct6n de las C1enc1as 

Fis1cas princ1palmente de tal manera que al final de la Revoluc16n lndustrral la Ciencia 

ocupaba una me1or posici6n que al 1n1cio de este proceso Fue prec1samente el 

conoc1m1ento c1entifico el que sum1n1str6 la m8.qu1na de vapor que fue la fuerza motrrz 

para un camb10 tecnol6gico de suma 1mportancra A traves de la transformac16n tecn1ca 

de la 1ndustna, la Cienc1a hizo sent1r cada vez una mayor 1nfluencia en el desarrollo del 

cap1tal1smo. 

La C1enc1a camb16 su papel pas1vo par un activo pasando de una mera 1nvest1gac16n par 

las origenes de d1versos fen6menos naturales a unos de la comprensi6n y modificaci6n 

de todos las entes posibles. El papel de la Ciencia cons1stia en proporc1onar las camb1os 

necesarios para ofrecer cua!quier tipo de mercancia que pudiera satisfacer a!guna 

necesidad y par tanto tener valor de camb10 dentro del mercado. En pocas pa!abras, el 

cap1tal1smo ut1l1z6 la ciencia con el prop6sito llano de aumentar sus ganancias, asl 

misma tambien la Ciencia fue utilizada coma una suerte de justificac16n moral a ciertos 

procesos prop,os de! capitalismo. Como ejemplo de esto se tiene el !1bro "El origen de las 

especies" de Charles Darwin, el cual fue utilizado coma un apoyo a las teorfas del faisser

faire de la economia justificando todo lo que ocurria en el mundo de su 8poca y la 1njusta 

situac16n social entre capita!1stas y trabaJadores. 
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As1n11srno, los hombres de C1enc1a se vreron oblrgados a trabaJar pJrcJ fines que no les 

eran desconoc1dos, que eran bas1comente lo obtenc1on de una n1:::iyor uti11dz.id o g:::inanc1ci. 

Este hecho. muchas veces ha parec1do no crear mayor conflicto entre los c1entificos en 

func16n del origen social de los cientificos, ya queen muy buena med1da la mayor parte 

de los c1entif1cos prov1enen de clases acomodadas. especif1camente, para el caso de la 

presente 1nvest1gac1¢n la mayor parte de los te6ricos de la adm1nistrac16n se han 

preocupado poco por el impacto social de sus ideas, en aras de la idea de que 
1ncrementos en la efic1encia de la administrac16n redundarEln en una mayor ut1lidad sacral 

de las empresas 

En general, a med1da que se ha dado el avance de las Ciencias admin1strativas, estas 

han empezado a utilizar categorlas de otras d1sciplinas cientif1cas, part1cularmente de las 

matem3ticas. la estadist1ca y la soc!ologla, por solo c1tar algunos eJemplos. Actualmente 

el cuerpo del conocimiento clentif1co adm1n1strativo se compone de una serie de 

princtptos y ax1omas tomados de otras d1sciplinas cientif1cas, s1endo uno de las pocos 

campos virgenes por llamarlo de algUn modo la planeaci6n estrat8gica, cuya influencra 

mas 1mportante ha s1do de la teoria general de s1stemas. Este hecho conf1ere un a 

part1cularidad muy especif1ca a las Cienc1as adm1n1strativas, al grado de que algunos 

autores cons1deran incluso que el conJunto de conocimrentos c1entificos adm1nistrat1vos 

no deben ser conslderados coma una Ciencia particular. Si consideramos a la C1enc1a 

coma un con1unto de conoc1mientos humanos relatives a un objeto determ1nado, que en 

este caso serla del logro de un particular fin en una organ1zac16n tendriamos que 

efect1vamente, la admin1strac16n debe de considerarse cono una Ciencta con toda 

formalidad. 

El repaso h1st6r1co de cada una de las fases evolut1vas de la Cienc1a, muestra claramente 

coma cada descubrim1ento de cada etapa sirv16 como fuerza 1mpulsora a una nueva fase 

de desarro!lo capitalista Actualmente, par ejemplo, el avance en la C1enc1a de las 

telecomunicaciones y de la Informatica posib11it6 la creaci6n de nuevas industrias 

relacionadas con la inform21tica y las telecomunicaciones que ha perm1t1do recrear nuevas 

formas de desarrol!o capitalista, y que se encuentran detras del 8x1to econ6m1co de las 

Estados Unidos en !os Ultimas afios. Asl, de este modo, se puede conf1gurar queen el 

future el papel de la C1encia sera el de crear nuevas formas de explotaci6n capital1sta con 

el fin de recrear las condiciones para el surgim1ento de nuevas industrias y de nuevas 

formas de ganancia. 
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El papel de las C1enc1as Ac!m1n1strat1vas se puece c1rcunscr:oir ;:ii de un conJunto de 

conoc1m1entos c1entif1cos que han serv1do al 1gual que la mayor parte de los 1nventos 

c1entif1cos de 1n1c10 del cap1tal1smo a la actual1dad para crear nuevas 1ndustrias, rneJorar 

la ef1c1enc1a de las m1smas, obtener mayores rentab!l1dades y en general ayudar en el 

proceso de acumulaci6n capital1sta, sin que ex1sta en alglln momenta un a preocupac16n 

social por la que estos nuevos conoc1mientos puedan servir para un a sociedad mas Justa 

y equ1l1brada Este punto resulta de sumo ,nteres en func16n de que la mayor parte de los 

grandes te6ricos de la admin1straci6n en este s1glo pasando par Taylor y acabando par 

Petters han propuesto d1versas t8cnrcas y procedimientos, y en general nuevos 

conoc1m1entos que buscan 1ncrementar la compet1tiv1dad de las organ1zac1ones sin 

prestar mayor atenc16n a meJorar las cond1crones de v1da de la human1dad en su 

conjunto La just1ficac16n que estos autores han esbozado para lo anterior se ha 

presentado en t8rm1nos de que en la med1da en que se incremente la compet1t1v1dad y la 

ef1c1enc1a de las organ1zac1ones se estar3 1ncrementando a la vez la ef1cacia de las 

economfas en su conJunto, lo que redundara en incrementos de product1vidad global y 

por tanto, de mejoras en el bienestar de las trabaJadores, hecho que no ha ocurndo de 

manera automat1ca. 

Al respecto de lo 1ndicado en el Ultimo p3rrafo, debemos decir que efect1vamente el papel 

del conoc1miento c1entifico adm1n1strativo sf ha servido para 1ncrementar la competitividad 

y eficienc1a de las organizac1ones que han 1mplementado en la pr8.ct1ca d1chos 

conocimientos y que a la postre efect1vamente han 1ncrementado la efrcienc1a y 

compet1tiv1dad de sus paises Como un ejemplo de esto puede citarse el caso de las· 

t8cn1cas de control de cal1dad as18.t1cas que fueron una idea ong1nalmente conceb1da en 

Estados Un1dos y aplicada en Jap6n, el uso de las t8cn1cas de control de calidad expl1ca 

en un a buena med1da el repunte de la 1ndustria manufacturera de este pais y en buena 

med1da el resurg1m1ento econ6mico de la posguerra de Jap6n 
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2.2.1 La Epistemologia del conocimiento administrativo 

La Ep1stemologia es una de las ramas de la Filosofia que t1ene que ver con l3s maneras 

de 1nterpretar el conoc1m1ento, por tanto. \a Ep1stemologia del conoc1m1ento adm1n1strat1vo 

es la teoria del coma y el porque las organizac1ones conocen. Plantea, por lo anterior, 

preguntas tales coma (,Que es el conocim1ento?, (,C6mo se desarrolla esta? Asi coma 

0Cu81es son las cond1c1ones para que el conoc1m1ento se pueda desarrollar? En general, 

cast no ex1ste 1nvestigac16n realizada sabre la epistemologia de las C1enc1as 

adm1n1strativas, con excepci6n del excelente trabaJo de George Von Krogh y Johan Roos 

(1994) con su ensayo sabre la ep1stemologfa corporativa, que les mereci6, la publ1cac16n 

del articulo referente en el Strategic Management Journal. En d1cho articulo concluyen la 

1mportanc1a, de desarrollar una meJor comprens16n de la organizac16n coma s1stema 

sug1nendo que la organizacr6n debe ser vista coma una corriente de conoc1m1ento Lo 

anterior 1mplica que muchas practicas gerenciales a teorfas deberan ser descartadas, 

alteradas a re1nventadas, con el fin de proveer la heur\stica necesana para gu1ar a las 

gerentes de organizac1ones a una era de conocimientos intensivos 

Dichos autores cons1deran que las procesos de encontrar nuevas ideas y s1gn1ficados 

dentro del pensamiento estrateg1co es esenc1almente un proceso creative, las teorfas y 

perspect1vas desarrolladas aUn requ1eren de mayor enra1zamiento en su aplicac16n 

pract1ca. Las nuevas ideas y planteam1entos deben de tener un pie dentro de las nuevas 

perspect1vas te6ncas, y otro pie dentro de la relevanc1a pr3ctica de las nuevas ideas. 

La idea central de esta invest1gaci6n en la teoria de la autopo1esis. La tes1s pnnctpal en 

esta teoria es que las componentes de un sistema autopo1et1co son usados para producir 

nuevos componentes y sus relaciones de manera de recrear todo el sistema. Esta 

producci6n de componentes no depende Lln1camente de la relac16n 1nsumo- producto con 

el amb1ente que rodea el s1stema. Toda lo que el s1stema necesita para su reproducci6n 

se encuentra ya dentro del s1stema. Ciertos sistemas, y en espec!fico, sistema cognitives 

particulares es creado y recreado en un sistema recurs1vo autogenerador cerrado y con 

mando aut6nomo, que da su nombre precisamente a! termino de autopoies1s. La teoria 

de la autopo!es1s es 1nteresante para muchos cientificos en diversas ramas, aunque 

solamente la etiqueta de autopo1es1s puede ser significativamente aplicada a a!gunos 

procesos. Par ejemplo, en la teoria legal yen la sociologia del derecho este concepto ha 

creado conciencia de la falta de renovaci6n de sistema legal y la resistenc1a a adaptar 

c1erto problemas a la economla, en e! debate de la conciencia ecol6gica y a la respuesta 

corporativa a cuestiones legales, la teoria de la autopoiesis ha 1ncrementado la 

conciencia de las problemas de comunicaci6n. En especifico para este art!culo la teoria 

de la autopoies1s se utiliza para articular una epistemologta corporativa para la 

administraci6n estrategica. 
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La pnrnt::ra de las tcorias cogn1tivas que ex1sten. llarnada la perspect1va cogn1t1v1sta 

plantea que el n1undo esta preestablec1do y que el obJet1vo de cuaiqu1er s1stema cogn1t1vo 

es la creac1on de la mas exacta representac1on de este mundo El aprend1za1e dentro de 

la perspectiva cogn1t1v1sta s1gn1f1ca que el 1ndividuo obt1ene la rnas aguda representac16n 

de este mundo a traves de la as1milac16n de nuevas experrenc1as La perspect1va 

cogn1t1v1sta ha rnsp1rado el desarrollo sustanc1al de la teoria de la c1dm1n1strac16n 

estrategrca A un nivel general varias ideas asumen que los gerentes y las 

organ1zaciones crear representaciones de sus amb1entes a traves de! procesam1ento de 

la 1nformac1on d1sponible para ellos del amb1ente externo. De hecho, Prahalad y Bettis 

( 1986), plantean que la manera en que los gerentes conceptual1zan los negoc,os es la 
manera en que ellos efectUan las dec1siones de alocuac16n de recurses para las 

organ1zac1ones Estas concepc1ones y as1gnac16n de recurses pueden crear dentro de las 

empresas rig1deces cognitivas que hagan que las empresas se muestren poco 

suscept,bles al cambio, 

2.2.2 La teoria de la autopoiesis 

La teorfa de la autop1es1s a d!ferenc1a de la teoria cognit1v1sta plantea que el mundo no es 

un estadio preestablec1do que debe ser comprendido, sino que !a cognic16n es un acto 

creative de dar forma al mundo De esta aseverac16n se plantean 2 1mportantes 

1mplicaciones, la prrmera es la de que el conoc1m1ento se encuentra int1mamente llgado 

con la observaci6n. Esto rmplicarfa que el conoc1miento es depend1ente del gerente o que 

todo lo que es sab1do, es sabido por alguna persona. De acuerdo a esta teoria los 

adm1nistradores de las organ1zaciones la informaci6n es dependiente del gerente que la 

uttlice para desarrollar conocimiento 
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De acuerdo con esta teorla el conoc1rn1ento organ1zac1onzil t1ene las s,gu1entes 

prop1edades Es compart1do entre las 1111ernoros organ1zac10nales. es escalaole y se 
encuentra conectado la h1storia organ1zac1onal, demanda y perm1te el desarrollo del 

lenguaJe Parte de que dentro de las organ1zac1ones se da un conoc1m1ento comUn a 

partir del conoc1m1ento de ios m1embros 1nd1v1duales dentro de la organ1zac1on. El 

conoc1m1ento escalable dentro de las organ1zaciones se refiere a que el sent1do general 

de conocim1ento de da a traves de una escala que va por lo general de superior a inferior 

Esto es que a las niveles corporativos se trasm1te una determ1nada senal de 

conoc1m1ento que va a ser la base de nuevos conocimientos de otros 1nd1v1duos a otros 

n1veles dentro de las organ1zac1ones. As1m1smo, las procesos de comunicac16n dentro de 

las organ1zaciones se trasm1te entre Jos m1embros de esta de manera que se crea la base 

para la creac16n de nuevos conocimientos Por lo tanto el proceso complete de 

conoc1m1ento organ1zac1onal hace a la organ1zac16n simultElneamente ab1erta, con 

respecto a los datos y cerrada con respecto al conoc1miento D1chos autores utilizan eJ 

t8rm1nos languag,ng, coma el proceso a trav8s de! cual el lenguaJe no es so!amente 

mantenido, pero es constantemente desarrollado a traves de !enguaies previos La 

profundidad de creaci6n del tenguaie perm1te que no existan l1m1tes para lo que este 

conJunto de simbolos puedan crear, describir y desarrollar. De hecho el rol del Jenguaje 

dentro de la creac16n de las organ1zac1ones, sabre la base de d1chos autores debe de ser 

reconsiderado, ya que la util!zaci6n del lenguaje dentro de las organizacrones const1tuye 

un acto discrete, ritualistico y observable, que contiene elementos de autoridad y que 

ut1!1za vocables especificos a la cultura de la organ1zac16n 

La segunda parte del artfculo de estos autores se refiere a la manera en que el proceso 

autopoiet1co puede cont1nuar, esto es especificamente de las maneras coma el 

conoc1m1ento puede desarrollarse. Esta cuesti6n se refenria a la manera en que el 

conocim1ento puede conectarse con otro conoc1miento en otro punto del tiempo. Para que 

se [ogre lo anterior es vital la existencia de conex1ones de conocimiento que se refenria al 

potenc1al de las indiv1duos para transportar mensajes sabre sus observactones. Ex1sten 2 

condic1ones que deben satisfechas para que el conocimiento siga dentro de una 

organizaci6n, la primera es la existencia de relaciones entre las d1stintos miembros de la 

organ1zac16n. Los subgrupos dentro de una organ1zaci6n definen expectat1vas basadas 

en su conoc1m1ento organizac1onal, basados en !o que e!los saben o b1en en func16n de lo 

que las expectat1vas generales que tengan. E! segundo cnteno que es el de la 

autodescnpci6n se refiere a la necesidad de que dentro la organ1zac16n ex1sta una 

descnpci6n mas o menos clara de s1 m1sma, de manera que la organizaci6n pueda 

d!ferenciar las observaciones que se convertiran en conocimiento, de aquellas que 

Un1Camente constltuyen ruido para la organ1zaci6n. 
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2.2.3 lmportanc1a de la c!arificaciOn de la epistemo!og1a corporativa 

El plantean11ento de la epistemologia corporat1va planteada en d1cho articulo, postula que 

la ep1stemologia es 1mportante par 2 razones La primera es la de que la organ1zac1on es 

obJeto de superv1vencia y par otro lado que es suieta de neces1dades avanzadas Par 

act1vidades de superv1venc1a organ1zac1onal ent1ende el desarrollo de conoc1mientos 

avanzados que puedan ser desarrollados como opcrones para las organ1zac1ones Las 

activ1dades avanzadas dentro de /as organ1zac1ones son el desarrollo de d1st1nc1ones y 

normas, la escalac16n de conoc1m1ento, el aseguram1ento de la conectividad del lenguaJe, 

a la autorefenciaci6n y el uso 1ntens1vo del lenguaJe /anguag,ng. Par su lado las 

actividades de supervivencia serian el pos1c1onamiento producto-mercado, la planeac16n, 

la organ1zac16n, la rut1n1zac16n y el contra!. Dichas act1v1dades avanzadas const1tuyen 

areas espec1ficas de invest1gaci6n dentro de la teoria del conocimiento corporative. 

La 1mportanc1a de la ep1stemologfa corporat1va tlene tambii§n que ver con el adven1miento 

de nuevas teoda como la de las recurses 1nternos de las organ1zac1ones, The Resource 

Based View of the Firm, que plantea la cuest16n de porque las organizac1ones d1f1eren 

entre si Lyles y Schwenk (1992), plantean que la respuesta se encuentra en que las 

d1ferentes estructuras de conoc1m1ento. La ep1stemologia corporat1va plantearfa mas a/18 

de esto que las firmas pueden ser menos dlferenc1adas en term1nos de sus actividades 

de superv1vencia y mas diferenciadas en terminos de sus act1v1dades avanzadas. 

En general, su art1culo resulta sumamente 1nteresante, con part1culandades que deben de 

hacerse para el caso de otras organ1zaciones part1cularmente de! caso Mexicano 

Part1cularmente en el caso de! Languaging puede presentar part1cu/andades espec1ficas 

para el caso Mexicano, dadas prec1samente por las diferenc1as en las estructuras 

linguisticas de las paises. 

2.2.4 Las vias de la epistemologia aplicada a la administraciOn. 

En general, todo el conocimiento cientifico debe de conceptual1zarse coma un producto 

social (Pickering, 1992). Lo anterior implica que necesariamente las conoc1m1entos 

cientff1cos que se generen en cualquier campo responden necesanamente a una 

determ1nada dinc'imica econ6mica, politica y soc1al Como se habfa 1nd1cado 

anteriormente las conoc1mientos administrativos y gerenc1ales han s1do un producto de la 

neces1dad de la sociedad par crear mecan1smos que permitan una mayor acumulac16n de 

capital en circunstancias en las que la din8m1ca propia de! s1stema capitalista global ha 

hecho precisamente mas difici! el logro de esta acumulac16n y reproducci6n del capita! 
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lv1ucho eel conoc1m1ento adm1n1strat1vo que se ha generado part1cularrnente ciurante el 

presente s1glo. presenta rnuchos de los problemas conceptua!es clas1cos de los C1enc1.Js 

y en particular de las C1encias Sociales El problema de la def1n1c16n del conoc1mienta 

adm1n1strat1vo coma C1encia. enc1erra muchas de la cuest1on ep1stemolog1ca de ta 

adm1n1strac16n, empezando con el problema de la 1dent1f1cac1on de la adm1n1strac16n 
coma c1encia 

De acuerdo con el concepto de Popper de falseabilidad (Popper, 1974). las 

conoc1m1entos admin1strativos podrian ser cons1derados coma un cuerpo de teorias, que 

no requ1eren de 1nducc16n o de comprobac1ones empincas, en v1rtud de que cualqu1er 

t1po de comparac16n c1entifica de alguna teoria necesariamente produc1ria algun t1po de 

respuesta comprobatoria, por lo que Lln1camente este criteria padrfa ser considerada 

coma innecesario para demostrar la existenc1a de una determinada teorfa Este concepto 

apoyaria el hecho de que el cuerpo adm1n1strativo const1tuye efect1vamente un cuerpo de 

conoc1mientos art1culado 

De acuerdo con el pos1tiv1smo l6g1co, cuya esenc1a canst1tuye una cnt1ca a las modas 

trad1c1onales de la filosoffa4 no existe el conoc1mienta a priori, negando la existenc1a, del 

conac1m1enta empfnca. Dentro de esta perspectrva el conocrm1enta adm1nistrat1vo deberia 

de estar sujeto a comprobaciones 16gicas para poder camprobar su real aplicabllidad. De 

hecho, esta via de comprobaci6n cientifica del conac1mienta adm1n1strativo es la que se 

ha segu1da en la generaci6n del conoc1miento en esta area La apl1cac16n de diversas 

tecnicas estadisticas y matemat1cas es cada vez mas comUn dentro de estas C1encia, 

confrrmando de alguna manera esta v1s16n positivista de generac16n de! conoc1m1enta 
admln1strat1vo. 

Las cntrcas mas generales al pos1t1v1smo 16gico se pueden tambi8n extrapolar al 

conoc1miento epistemol6gica en las C1enc1as Adm1n1strativas Las comprabaciones 

c1entlf1cas usando l6gica matem3tica y estadisticas no pueden ser apl1cables a tado tipo 

de teorias y postu!ados cientlficos, dada la propia naturaleza de las fen6menos que 

muchas veces imp1den !a aplicac16n de camprobaciones matemat1cas y estadist1cas. Por 

tanto, se puede generar co_noc1m1ento administrat1vo va!1da mediante atras vias que las 

postuladas desde una perspect1va posit1vista. 

4
EI pos1t1vlsmo 16grco tamb1en conoc1do coma emp1nsmo l6g1co o neopos1t1vsmo. es una escuela de 

pensam1ento filos6f1co surg1do en Austria y Alemania durante la decada de 1920, con la preocupac1on 

central del anE!lis1s l6g1co del conoc1m1ento c1entifico. El pos1tlv1smo 1691cc neg6 el sent1do de la metafis1ca y 
de muches de las problemas de la fi!osofia trad1c1onal Entre sus resultados pract1cos se encuentra el 
desarrollo de tecnicas de ta !691ca formal y de la teoria de la probab11idad. 
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2.3 lmportancia social de la planeaci6n estrategica. 

La 1mportanc1a social de la planeac10n estrateg1ca lleva necesanamente a cons1derar el 

hecho de si las t8cn1cas de gest10n admin1strat1va yen general la C1enc1a Acim1n1strat1va 

ttenen o no un caracter social. En el 8mb1to empinco puede af1rmarse que empresas 

privacias ef1c1entes no conllevan necesariamente n1 de manera inmedrata mayores 

benef1c1os para la soc1edad en su conjunto. Es b1en pos1ble tener un pals con empresas 

ex1tosas, que no reflejen este E!xito relat1vo en mayores beneficios para su poblaciOn 

Podemos considerar que la Cienc1a Adm1n1strat1va Un1camente establece d1versos 

pnnc1p1os y t8cn1cas que pueden llevar a que una determ1nada organ1zac16n logre sus 

objetivos que no necesanamente son objet1vos soc1ales. El logro de una sociedad mas 

Justa se da a partir de una serie de circunstancias entre las que se 1ncluyen 

organ1zac1ones ef1c1entes 

Las empresas pnvadas pers1guen esenclalmente ob1et1vos de lucro y de obtenciOn de 

utilidades Las organ1zac1ones privadas deben de buscar la maximizaciOn del valor de la 

empresa o de las acciones de la empresa, a menos que se trate de una organ1zac16n que 

persiga fines no lucrat1vos Un proceso de planeaciOn estrat891ca adecuada se traduc1ria 

en organizaciones mas fuertes que podrian proveer mas empleos o mas riqueza a sus 

acc1on1stas. 

En e! caso de aquellas empresas en la que sus obJetivos generales se encuentran 

ligados a fines sociales coma son el caso de las adm1n1stradoras de fondos de pens1ones. 

la p!aneaciOn estrat8g1ca presenta una utilidad social remarcable ya que no se trata de 

obtener ut1l1dades para s1mplemente incrementar la riqueza de los accionistas o duerio de 

la empresa, s1no que se trata que las adm1nistradoras efectivamente puedan cumplir los 

objet1vos sociales para lo que fueron creadas y que son proveer a las trabaJadores en 

edad de ret1ro con n1veles de consume minimos 

Las adm1n1stradoras de fondos de pensiones tienen caracterist1cas muy part1culares que 

las d1ferencian de otras organizac1ones pnvadas de !ucro en las que la utB1dad social 

1nmediata es la de proveer empleo y a mediano plaza convertirlas en administradoras 

efic1entes de la nqueza social de un determinado pais. Las AFORES fueron concebidas 

como 1nstituc1ones privadas cuya misiOn general es un obJetivo social que el gobierno 

mexicano no pudo cumplir de manera 1ndependiente. 
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2.4 El proceso de toma de decisiones 

El proceso estrateg1co general que siguen las organ1zac1ones. se compone de una sene 

de dec1s1ones 1nd1v1duales que en su coniunto def1nen una estrateg1a Estas dec1s1ones 

1nd1v1duales moldean el curso de una firma Por lo anterior es necesano cornprender en lo 

1nd1v1dual la toma de dec1s1ones en las organ1zac1ones. La teoria del proceso de toma de 

dec1s1ones parte de 2 escuelas fundamentales que son las de la rac1onaildad l1m1tada y 

las de la perspectrva polit1ca, asi coma otros planteam1entos que no caen 

especif1camente dentro de las dos escuelas planteadas antenormente, coma la teoria de 

la lata de basura (Eisenhardt y Zbarack1, 1992). 

La escuela de la rac1onalidad limitada parte de que las individuos entran a s1tuaciones de 

dec1s16n con objetivos conocidos. Estos objet1vos determinan el valor de !as posibles 

consecuenc1as de una acc16n Los actores obtienen 1nformac16n apropiada y desarrollan 

un con1unto de alternativas de acci6n, seleccionando alternativas que cons1deran 6ptimas 

(B0urgueo1s y Eisenhardt, 1987) Las crlticas a esta teoria se dan par la ex1stencia de 

l1m1tes cogn1t1vos a este modelo Los tomadores de decls16n se sat1sfacen a si m1smo en 

lugar de optimizar decisiones, asim1smo descubren sus obJet1vos en el proceso de la 

toma de dec1s1ones. 

Para el proceso de toma de dec1siones se sigue un proceso de ident1ficaci6n, desarrollo y 

selecci6n de alternativas, ciclandose las decisiones en vanas de estas fases La 

compleJidad del problema y el conf!1cto entre las tomadores de dec1s16n influencia la ruta 

de las decisiones que se dec1da. Par lo tanto la teoria de racional1dad !1m1tada no expllca 

par que las dec1siones son solamente parcialmente rac1onales Las crrcunstancias 

pueden afectar en muy buena medida la rac1onal1dad de las decisiones que se esten 

tomando. 

En el modelo politico se parte de que las decis1ones entre las ind1v1duos son ractona!es 

hasta c1erto punto, pero tomadas en su conjunto no lo son Las rafces de esta teoria se 

encuentran en la C1enc1a Po!ft1ca, la cua! se desarrollo a traves de las p-rocesos de toma 

de dec1s1ones legislattvas, en la cual las actores tenfan vis1ones distintas y se desarrollo 

especificamente a part1r de la organizaci6n coma un s1stema politico (Bourgeuois y 

Eisenhardt, 1987) 

Las organ1zaciones en esta v1si6n son coalic1ones de personas con dist1ntos 1ntereses, 

las decis1ones que se tomen dentro de las organizac1ones son par tanto un refleJo de la 

op1ni6n y preferencias de las ind1viduos mas poderosos dentro de las organizaciones. La 

gente eJerce dentro de las organizac1ones comportamientos polfticos, entendi8ndose por 

esto, comportamientos observables y a veces cubiertos coma formaci6n de coa!1c1ones, 

loby1ng, cotaci6n, control de agendas, etc. 
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::=:n conclus1on, de csta escuela puede obtenerse que los procesos de dec1s1on dentro de 

las organ1zac1ones efect1vamente se real1zan par 1nd1v1duos con d1ferentes perspect1v.::is 

de las cosas y de que efect1vamente y en apoya de esta escuela las dec1s1ones son 

tomadas por las personas con mas 1nfluencia polit1ca. Una vez mas es 1mportante re~l1zar 

mayor 1nvest1gac1on para el caso mex1cano en v1rtud de que la mayor parte de la 

111vest1gaci6n real1zada se ha real1zado en organizac1ones norteamencana y n1nguna en 

organ1zac1ones mex1canas o 1ncluso de otros paises. 

Existe un tercer modelo de explicaci6n de la toma de dec1s1ones estratE!g1cas Este 

modelo es el modelo de la lata de basura Garbagage can Este modelo plantea que 

algunas organ1zac1ones pueden ser caractenzadas coma "anarqu\as organ1zadas" 

(Masuch y Lapotin, 1989). Par anarquias organizadas se entiende a las organizac1ones 

acosadas por extrema ambiguedad. Esta amb190edad esta dada por la incans1stencia y 

las mal def1n1das preferenc1as que las tomadores de dec1s16n presentan Como segundo 

elemento de esta amblgUedad se encuentra !a vaga noc16n que las organ1zaciones t1enen 

de las fines y ob1et1vos que persigan Las organ1zaciones aprenden a partir de un proceso 

de ensayo-error. pero sin comprender profundamente porque se dan las cosas En tercer 

lugar la anarqula organizacional se caractenza par una flu1da participac16n Los 

participantes de la toma de dec1s1ones van y vienen dentro de! proceso de toma de 

dec1siones. Por lo anterior este modelo postu!a que las decis1ones son el resultado de 

una confluencta aleatona de personas, problemas, soluciones y oportun1dades de 

elecc16n 

A d1ferenc1a de las 2 modeles descrttos anteriormente este modelo le confiere un gran 

valor al aspecto de la oportunidad. La manera en que se le de respuesta a un problema 

dependera en muy buena med id a de la importanc1a de! timing y de la suerte La evidencia 

que .se ha dado en este modelo puede encontrarse esencialmente en eJemplo de 

un1vers1dades y de gob1erno, ex1st1endo tanto evidencias descnptivas coma ev!dencra con 

eJercicios de s1mulaci6n. 

De este modelo puede concluirse, que efect1vamente las dec1s1ones que se tomen son 

resultado de una conJunc16n de factores aleatorios y de s1tuac1ones especificas. Exlste sin 

embargo la duda de sf esta teoria constituye Llnicamente una etiqueta para nombrar 

todas aquel!os factores que influyen en las procesos de toma de decisiones que no 

pueden ser nombrados, siendo por tanto una teorfa descnptiva y no exp!1cat1vas de las 

dec1s1ones. La investigaci6n que se ha realizado al respecto, describe que efect1vamente 

al n1vel de la toma de decisiones 1nd1viduales, efectivamente parece darse la anarquia 

planteada par esta teoria, pero al nive! de las declsiones de conjunto estas s1guen un 

patron rac1onal y bien definido. 
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CorTIO conclusion de los 3 1nodeles se puede af1rmar que el n1odelo de ruc1onal1dad 

l11111tada po11e de relieve los aspectos cogn1t1vos de la toma de dec1s1ones en tan to quc la 

perspect1va polit1ca pone de relieve el contexto social de las dec1s1ones De acuerdo con 

Eisenhard y Zbarack1 es fundamental definir aspectos mas concretes del probler11a de la 

toma de dec1s1ones, espec[f1camente atacar el problema de la rac1onalidad lim1tada por 

media de un enfoque heur[st1co en el que se examine par e1emplo la manera en que las 

d1rect1vos mas v1eJos de una organ1zaci6n toman dec1s1ones sobre la base de su 

exper1enc1a Asim1smo, plantea a la neces1dad de real1zar mas 1nvestigaci6n de caracter 

normat1vo deJando de lado los numerosos estud1os con caracter descnpt1vo que se han 

ven1do real1zando y que no aportan nada a este debate. Menc1ona tamb1en la neces1dad 

de atacar la cuest16n de las conflictos. que tal coma se mencion6 en la perspect1va 

politica merece de un mayor tratamrento. Al respecto de acuerdo con la teoria de la 

racionalidad l1m1tada el conflicto aparece coma una manera de meJorar la resoluc16n de 

problemas, pero parece no brindar opc1ones para poder l1d1ar con problemas cot1dianos 

de la toma dec1s1ones tales coma las ba1os ritmos de avance en los problemas y la 

d1sat1sfacc16n Desde la perspect1va politica la soluc16n a las conf!1ctos debe ser tamb18n 

politica, lo que se encontraria muchas veces rel11da con una soluci6n de caracter mas 

rac1onal, tal cual coma lo plantearia la soluc16n racional. 

2.5 Definici6n de planeaci6n estrategica 

Ex1ste una ampl1a 1nvest1gaci6n sabre planeaci6n estrat8gica, conv1rtiendose de hecho en 

una de las areas de mayor investigaci6n aplicada dentro de las Ciencias Adm1n1stratrvas, 

pnncipalmente en las Estados Un1dos. A pesar de toda esta investigac16n la planeac16n 

estrat8g1ca continua s1endo percib1da coma un proceso, cuya operativizaci6n concreta 

presenta grandes d1ficultades. No ex1ste un mode!o Unico de planeacl6n estrategica, asi 

coma tampoco esta claramente definida la relac16n ex1stente entre el desemperio de una 

organ1zac16n y la planeaci6n estrat8gica. 

El an31isis compet1tivo es el proceso mediante el cual una organizaci6n define y 

comprende su industria, determ1na !as fortalezas y debi!1dades de sus nvales, 

ident1ficando y ant1cipando a sus competidores. El concepto y la idea de estrategia fue un 

termino utilizado desde sus 1n1cios para aplicac1ones m1l1tares. Se trataba de mov1lizar 

grandes ej8rc1tos en ambientes diversos y con recurses limitados No es hasta fechas 

muy rec1entes en que el concepto empieza a ser utilizado para aplicaciones en !os 

negoc1os y las organ1zac1ones. De hecho al 1gual que en un episodic bE!lico, en las 

negocios se trata de superar el desempello de otras empresas u organizaciones riva!es, 

tambi8n en ambientes hostiles y con recursos !imitados. 
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Posteriormente a rned1da que el cap1tal1srno se desarrolla y ia 1ntens1d.:id de 18 

con1petenc1a entre en1presas se agud1zo, asi coma tamb1€'r:i deb1do al 1ncrer11ento en la 

compleJ1dad del entorno general de los negocios, provocado por los nuevos desarrollos 

tecnol6g1cos. obl1ga a pensar a los d1versos te6ricos de este s1glo coma Von Neuman y 

Morgeenstern en la estrateg1a coma una ser\e de acc1ones llevadas a cabo par las 

empresas de acuerdo a una particular situac16n Posteriormente puede hablarse de Alfred 

Chandler's con su libro, Estrateg,a y Estructura en que define a la estrateg1a como la 
adopc16n de curses de acc16n y de as1gnac16n de recursos para llevar a cabo estas 

metas Son tambiE!n relevantes las ideas de Ansoff que postula la estrateg1a coma el hilo 

conductor entre las act1v1dades de la f1rma y las productos y mercados obJet1vos tomando 

en cuenta 4 componentes que son el de la v1si6n de producto mercado, el crec1m1ento del 

scope producto mercado, la ventaja compet1t1va y la s1nerg1a existentes en la 

organ1zaci6n 

En general del estud10 de las te6ncos antes menc1onado podemos encontrar c1ertas 

s1m1iltudes pract1cas, para la presente 1nvest1gac16n, que serian las s1guientes: 

.,. Se enfat1za s1empre la importancia de! an8.lis1s antes de la acci6n 

.,. La planeac16n es siempre efectuada par !os niveles gerenciales mayores y de mayor 

n1ve! para poster1ormente, comun1carse a! personal operativo de las organ1zaciones. 

2.5.1 Tipos de estrategia 

En general, la l1teratura sabre estrategla puede ser caractenzada par 2 t1pos de trabaJOS 

(Bourgueo1s, 1980) Los trabaJos normativos que cons1sten en planteamientos acerca de 

coma las gerentes deben adecuar sus firmas a traves del escaneo del media amb1ente 

para poder buscar oportunidades que puedan ser fusionadas con las capac1dades de \a 

firma. Esta puede ser la v1s16n de la busqueda de las oportunidades compet1tivas de las 

firmas. La segunda postura es la descnptiva que tiende a rea!izar an81isis de casos para 

determ1nar coma es que realmente se realiza el proceso estrat€gico. Las 2 v1s1ones 

sellaladas anteriormente se focalizan en el proceso de formulaci6n estratE!gico en vez de 

procesos de 1mplementaci6n de la estrategia. Asimismo, desde un punto de vista 

anal!tico \as tnvestigadores con 1nfluencias econ6micas anal!zan !a perspectiva de la 

estrateg1a baJo la 6ptica de que dec1siones son tomadas con base en fundamentos 

econ6m1cos. en contrate con otros investigadores con influencia mas psico!6gicas que 

pretende anal!zar coma \as decisiones son tomadas. 
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Si b1en no ex1ste una def1n1c16n est8ndar sabre planeac10n estroteg1c;:i, s1 ex:ste consenso 

en que la construcc1on el concepto general de estrateg1a debe de constru1rsc sabre l.:i 

base las fines para las que pretenda ser uttl1zado. Para el caso particular de esta 

1nvestigac16n debe de proveer un concepto prE!ct1co que pueda ser aplicado a las 

empresas adm1n1stradaras de fondos de pens1ones 

Los procesas de planeac16n estratE!g1ca pueden def1n1rse coma una serie de. pasos 

organ1zados y razonados para que una determ1nada organ1zac16n pueda lograr sus 

ob1et1vos (Hax y Majluf, 1991) A med1da que una determ,nada empresa u organizac16n 

se va expand1endo y ampl1anda sus procesos y ob1et1vas la neces1dad de tener una 

direcc16n y un sent1do en lo que se esta rea!izando, se vue!ve mas 1mportante. La 

consecuciOn de cat1d1anas y rutinanas metas operativas, que consumen t1empo dentro de 

una organ1zac16n, puede provocar que se p1erda la noc16n general de lo que se esta 

hacienda. y sabre todo la noc16n de coma la consecuc16n de una meta cotidiana ayuda a 

la consecuc16n de una meta mayor. 

Ex1ste una relac16n 1mportante entre la planeac16n estratE!g1ca y las factores tecnol6g1cos 

dentro de las organ1zac1ones. A medida que la global1zaci6n de la ecanomia se ha hecha 

mas patente es claro que la tecnologia Juega un pape! capital dentra del 8x1to de mercado 

de una determinada empresa. Par tecno!ogia puede entenderse la adqu1s1c16n par parte 

de !as organ1zac1anes de tecnologfas avanzadas diversas para su operaci6n y del 

desarrollo de productos sof,sticados al mercado (Shaker y Jeffrey, 1993). A pesar de esto 

no ex1ste investigact6n que muestre con toda claridad cual es la conex16n entre la 

tecnologia y el 8x1to de mercado que una determ1nada organizac16n pueda tener En 

particular, como muchas atras areas de la planeaciones estrat8grca, es claro que la 

tecnologia 1uega un papel importante dentro de! logro de una ventaja comparativa 

sustanc1a! de una determ1nada argan1zac16n y es por tanto un factor que debe de 

considerarse al estudiar !os procesos de p\aneaci6n. 

En general, en la med1da en que una organ1zaci6n asigna una cant1dad mayor de 

recurses a la planeac16n estratE!g1ca, concede una mayor importanc1a en su percepc16n a 

las oportunidades y amenazas que existen dentro del ambiente y que pueden afectar su 

futuro. De manera muy reciente la planeaci6n estrat8gica se ha beneficiado de la teoria 

de! comportam1ento decisional y !a economia de las costos de transacci6n (Schwenck, 

1995). El proceso estrategico puede ser defin1do coma un compleJO sistema de 

1nterconexiones entre las subs1stemas que conforman una organizaci6n y que provocan 

un subs1stema de variables decisiona!es de mercadotecnia, precios, producci6n etc. 
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La def1n1c;6n de cuJndo una detern11nada organ1zac16n esta re;:il1zando plant?ac1on 

estrat8g1ca es un.:i cuest16n que ha s1do ampl1amente d1scut1d:i par d1versos oc.:idem1cos. 

que han creado diversas med1das para med1r la formal1dad de la planeac1on que una 

determ1nada organ1zaci6n tenga. La mayor parte de los 1nvest1gadores sobre el tema han 

planteado una d1cotom1zac16n de las organ1zac1ones en aquella que real1zan planeac16n y 

aquellas que no real1zan n1ngUn esquema de planeac16n, coma una base para poder 

comparar las resultadas financ1eros tanta de una coma de otra organ1zac16n Esta 

separac16n, no ha serv1do para queen las estudios reallzados sabre planeac16n puedan 

arro1ar resultados mas claros sabre estos procesos 

Otra def1n1c16n de planeac16n estrat8gica, ut1\1zada de manera mas reciente ind1ca que la 

planeac16n estrat891ca es el proceso de usar un criteria sistemat1ca y nguroso de 

1nvest1gac16n para farmular, 1mplementar y controlar las expectatrvas de la organizac16n 

(Hopkins y Hopkins, 1997). Par otro !ado, se t1ene que "la 1nvest1gac16n estrateg1ca es el 

estud10 de las medias y usos organizac1onales y de las prop6s1tos que se busquen para 

ganar cl1entes y afrontar la competencia, con el dec1dido objetivo de descubnr que 

medias y ob1et1vos llevan al desempeiio superior" (Hauge y Wiggins, 1997). De acuerdo 

con B0urgueo1s, el concepto de estrateg1a, ttene su valor principal en determ1nar coma 

las organ1zac1ones definen su relaci6n con el ambiente en la bUsqueda de sus obJetivos. 

Asf mismo, de acuerdo con este autor la estrateg1a t1ene el objetivo primano el defmir en 

que sector a n1cho del ambiente las organizac1ones van a operar. 

Desde un caracter ep1stemologico las procesos de planeaci6n son procesos recurrentes 

dentro de las organizac1ones, lo que pos1b1lita que se les pueda dar tratam1ento c1entif1co 

de fen6menos repet1t1vos, posib1litanda el tratam1ento de este fen6meno desde una 

perspectiva de mayor conten1do y resultados objet1vas Para el caso de esta 1nvestigac16n 

las resultados obJet1vos serian los resu!tadas financieros logrados en tanto que el an8.lis1s 

de conten1do tendrfa que ver en tos modos especfficos en que las procesos de 

planeaci6n estrateg1ca son llevados a cabo 
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La planeac1on estrateg1ca t1ene tamb1en n1ucho que ver con las real1dades poi1t1cas 

der.tro de ta organ1zac16n (Peattie, i995) En genera! s1 b1en este hecho 12s reconoc1do 

coma una real1dad dentro de las organ1zac1ones. la n1ayor parle de los textos sabre el 

tema parecen darle poca 1mportanc1a a este hecho Toda el proceso de planeac16n 

estrat8gica t1ene que ver con el iuego de fuerzas polit1cas dentro de la organizac16n. ya 

que es un proceso de resoluc16n de confl1ctos y de comun1cac16n dentro de los dist1ntos 

grupos de poder de la organ1zaci6n Una determrnada orientaci6n estrat8g1ca deritro de la 

organ1zac16n puede alterar espac1os de poder dentro de la organlzaci6n o b1en quitar el 

control de recursos especificos de la organizac16n a determ1nados m1embros de esta. 

Dentro de una determinada organ1zaci6n pueden ex1stir estrategias 1mplfc1tas y 

estrategias explic1tas que senan !os resultados formales el plan formal dentro de una 

organ1zac16n. Esto no siempre puede resultar pequd1c1al para la organ1zac16n, siempre y 

cuando las planes 1mplfc1tos dentro de una determinada organ1zaci6n se contrapongan 

con sus planes formales 

La planeac16n estrat891ca puede tambi8n ser vista coma un gran proceso de toma de 

dec1siones dentro de un contexto de alta 1ncertidumbre Las organizac1ones, qu1zas ahora 

mas que nunca t1enen que enfrentar decisiones de as1gnac16n de recurses, cana!es de 

d1stribuc16n, nuevos productos, formas de financiam1ento etc. 

Algunos te6ncos ub1can el estud10 de la estrateg1a dentro del proceso de tama de 

dec1siones que perm1tira a la organizaci6n una corriente de ideas, que perm1t1ra encontrar 

nuevas formas de ventaja compet1tivas, sabre todo s1 se cons1dera que en las actuales 

condiciones el n1cho de mercado de una determ1nada empresa tiene una vida Uti! de 5 

anos en contra de decadas como sucedia en el pasado (Simon, 1993) Por tanto de 

acuerdo con esta escuela las organizac1ones deben focal1zarse a la bllsqueda 

permanente de nuevos mercados, productos y formas de financiam1ento. 

En general, ex1sten 2 grandes vis1ones sabre estrategla La pnmera conformada par la 

'Design School" y "The Planning School". Esta primera escue!a cuyos representantes son 

Kennneth Andrews (Learned, Christensen y Guth, 1969) e Igor Ansoff (1965), plantea 

esencialmente que la planeac16n estrat8gica es un proceso lineal, en la cua! se pretende 

ajustar lo mas posible a la organ1zac16n con el ambiente externo en que se desenvuelve y 

a las recursos que se tenga. La segunda escuela cuyo proponente es Henry M1ntzberg 

plantea un enfoque diferente definiendo que las planes que tenga una firma no son 

menos 1mportantes que lo que las firmas realmente esten hacienda. Adic1ona!mente 

plantea que lo relevante es e! logro en una determ1nada organizac16n del pensamlento 

estrat8gico. De acuerdo con esta Ll!tima v1s16n una organizaci6n puede tener un 

desempel1o adecuado sin un plan formal. 
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2 5.2 Ideas de Porter 

El concepto de planeaci6n estrat8g1ca ha evoluc1onado conforme el paso del t1empo 

Durante las a nos ochenta la planeac16n estrat8g1ca se focal1z6 en muy buena med1da a la 

obtenc16n por parte de las organ1zac1ones de venta1as compet1t1vas. lo cual fue un 

concepto muy en boga durante las afios ochenta coma consecuenc1a de las ideas de 

Michael Porter. El logro de! anterior obJetivo conllevaba para su real1zaci6n de un ·marco 

de planeac16n a traves de las d1stintas areas func,onales de la empresa, un proceso de 

planeac16n creat1vo y flexible y un sistema de valores corporat1vos que reforzara el 

comprom1so de la organizac16n (Bonn y Christodoulou. 1996) 

Las rdeas de Porter pueden ser consideradas coma la cont1nuac16n de la trad1c16n de 

pensam1ento administrative de Andrews Los trabaJos de Porter descansan sabre la 

bases de la teoria de la organ1zac16n industrial. ten1endo una amplia aplicac16n por su 

caracter em1nentemente practico. El diamante de Porter presenta una facrlldad 

conceptual de apl1cac16n para las gerentes y admin1stradores que les perm1te v1sual1zar 

de una manera casi gri3fica el panorama compet1t1vo dentro de la 1ndustna. La esenc1a de 

su modelo es la que la estructura de una 1ndustna determ1na la intensidad de la 

competenc1a y par tanto determ1na en muy buena medtda 1nfluenc1a la ut1lidad y las 

estrateg1as corporativas ind1v1duales Este anaJ1sis hace 8nfasis en la elecc16n de una 

rndustna correcta y en la elecc16n dentro de !a 1ndustna de las mejores estrategias 

compet1t1vas Aunque el modelo de Porter no 1gnora las caracterfstrcas de !as compafiias 

1nd1viduales, su 8nfasis se muestra claro al nivel de ani311sis de la industna De esta 

manera si una determinada organ1zaci6n se encuentra inmersa en un amb1ente de 

intensa competenc1a con barreras bajas de entrada y salidas baJas, numerosos 

subst1tutos, de acuerdo al anc3!is1s de Porter esta organ1zaci6n se encontraria en una 

srtuaci6n problemat1ca Esta s1tuaci6n no exp!1carfa cabalmente, e! porque de que 

determ1nada organ1zac1ones 1ncluso en estos amb1entes pudieran subsistir e inc!uso 
expanderse 
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!::n contraste con las rdeas de Porter. que es qu1zas el acadern1co rnas conoc1do dentro 

(1e la planeac16n estratE:g1c<1. existen autores que plantean que el logro de venta1as 

compet1t1vas solrdas dentro de las organ1zac1ones prov1ene de fortalezas 1nternas dentro 

de las organ1zac1ones y no del posicionam1ento dentro de un sector con crec1miento o 

dentro de un determrnado grupo estrat891co. En general todo el an2ll1s1s que Porter 

plantea que e! logro de las ventaJas compet1tivas que toda organ1zac16n debe tener 

resulta de pos1c1onar a una determinada organizaciOn dentro de una 1ndustna que se 

encuentre en crecimiento Las fortalezas 1nternas dentro de una organ1zaci6n puede 

porvenir de un adecuado cl1ma organrzac1ones, cultura prop1a de la organ1zac16n o 

hab1/1dades administrat1vas Este an3!is1s puede resultar tentador, sin embargo es d1ficil 

est1mar que factor espec1f1co tiene mas valor que otro para determ1nar la compet1t1vidad a 

largo plaza de una determrnada industrra. (Powell. 1992). 

Con la apanc16n de conceptos tales coma "Core Competence", la estrategia camb1a su 

enfoque del exterror de la firma a su interior. El nuevo enfoque enfat1za la 1mportanc1a 

tanto de las habil1dades y el aprend1za1e colectivo dentro de una organizac16n y de Ja 

habiJ1dad gerenc1al para explotar estas ventaJas Esta nueva vis16n asume que /as rafces 

de las ventaJas competitivas se encuentran dentro de la organizac16n y que la adopc16n 

de nuevas estrategias se encuentra constrefiida par el nivel actual de las recurses dentro 

de la organ1zac16n En este nuevo enfoque el ambiente externo pasa a un segundo piano 

focahzandose la atenc16n hac1a dentro de la organ1zac16n. 

Las ideas planteadas en !a Resource View of th~ Firm, constituyen el puente entre estas 

2 teorias, que postulan la importanc1a de las recursos especificos de las organ1zac1ones 

dentro del contexto de un amb1ente compet!t1vo, basando dichas premisas dentro de un 

razonamlento econ6mico Esta teorla ve las capac1dades y recursos en el coraz6n de la 

pos1c16n compet1t1va de la f1rma SUJeta a un intercambro de 3 fuerzas de mercado que son 

la demanda, la escasez y la aproprabilidad. 
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2.5.3 La v1s16n de la firma basada en los recurses 1nternos 

La Resource-Based V1e1,,v of the Firrn es un enfoque n1oderno de anal1s1s de las 

capac1dades 1nternas de una organ1zac1on, que merece un an.311s1s aparte, por la 

1mportanc1a academica que ha adquirido rec1entemente (Wernerielt. 1984), En este 

enfoque es la abundanc1a de recurses en vez de la comb1nac16n de producto mercado 

eleg1da, en lo que subyace la ventaJa competit1va de una firma Par lo anterior, no es 

Un1camente en esta combinac16n de producto mercado donde subyace la ventaJa 

compet1t1va de una determ1nada organ1zaci6n En t8rm1nos pract1cos estos 1mpl1ca que 

deben de cons1derarse nuevos grupos estrat8gtcos de organrzaciones y que debe de 

precisarse la causahdad de un determ1nado desempeiio dentro de una firma y dentro de 

una determ1nada 1ndustna. 

La Resource-Based View of the Firm, provee de un Lltll complemento practice al an3lis1s 

externo de las 1ndustna planteado por Porter Como muchas otras ideas que se han 

conceptual1zado en admin1strac16n la comprobac16n estadist1ca de! concepto apenas ha 

empezado a darse provocando que el concepto contin(Je amorio, srn una comprobac16n 

pract1ca enteramente establecida. De acuerdo con e! articulo de Wernerfe!d los recurses 

pueden ser cualquier cosa que pueda ser conceptual1zada como una fortaleza o una 

debilidad dentro de una determ1nada organ1zac16n, estando sem1-permanentemente 

un1da a la organ1zaci6n. Estos recursos confieren ventaias competitivas a firma en la 

medida en la med1da en que son d1ficiles de imitar por otras organizac1ones y tambii§n en 

la med1da en que confieren a las organ1zac1ones de una ventaJa compet1trva de largo 

plazo (Miller y Shams1e, 1996). Los recurses internos que una determinada firma ]ogre 

obtener pueden ser mas efectivos y val1osos para !ograr las obJet1vos especff1cos de una 

organ1zac16n, dependiendo en buen med1da de cual sea la circunstanc1a espec1f1ca que 

se este viv1endo. Un determlnado reg!stro de marca, una grupo talentoso de personas 

dentro de la organizac16n, etc. 

De acuerdo con Miller y Shams1e antes c1tados, en su estud10 sabre la 1ndustria filmica de 

Holiwood de 1936 a 1965, plantea que es necesario definir especificamente en que 

amb1entes externos estos recurses 1nternos de las organ1zac1ones pueden generar 

mayores benefic1os, de la misma manera en que !as teorias contingentes de Porter 

relacionan estrategias y estructuras a las contextos en que es mas aprop1ada. 
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La no 11n1tabil1dad de los recursos 1nternos de una org8nrzac1on es el argun1ento central 

de lo teorrci de Wernerfeld, ya que s1 una determrnada organ1zac1on pueden coo1ar 

sat1sfactoriamente las capacidades de otra firma o los recursos no pueden ser protegrdos 

par factores legales tales coma cantratos, titulos de prop1edad, o patentes. las venta1as 

no pueden concretar. Un segundo grupo de barreras a la im1tab1l1dad de los recurses se 

encuentran en el conocimiento, esto es en el hecho de que la f1rma no puede 1m1tar las 

recursos o hab1l1dades f8.c1lmente de otras organizac1ones 

En general, es fundamental defin1r cuales son los recurses 1nternos de la empresas que 

realmente constituyen una ventaJa s1gn1ficat1va en el largo plaza y cua!es son los 

mecan1smos par los que logran esta cons1deraci6n Los factores ambientales condic1onan 

fuertemente el logro de estas relaciones. De 1ndustria a 1ndustria estas cond1c1ones 

pueden camb1as sign1ficat1vamente par !o que de manera tentat1va puede cons1derarse 

una linea de 1nvestigaci6n 1mportante la determinac!6n de cuales son los recurses 

1nternos dentro de una organ1zac16n que proveen de una ventaJa compet1t1va sosten1da 
en el largo plaza 

Otro concepto de 1nter8s son los llamados grupos estrat8g1cos. El concepto de grupos 

estrat8glcos se define coma agrupac1ones de firmas que comp1ten s1guiendo estrategias 

s1milares dentro de una determinada 1ndustna. La presencia de grupos estrategicos 

dentro de una 1ndustna se espera que afecte el desempello de la firma y de la 

organizaci6n a traves de un proceso de nval1dad entre grupos y debido a la presencia de 

barreras asim8tncas de movi!idad entre estos grupos.- Par ejemplo aque!los grupos que 

se encuentren protegidos por barreras de entrada altas pueden lograr una ventaja 

compet1t1va superior El atractivo de este parad1gma es que perm1t16 expl1car en cierta 

med1da las d1ferencias de desemperio intraindustna Los estudios estadist1cos sobre el 

tema no lograron establecer con c)aridad diferencias de desempello entre los d1stintos 

grupos estrat8g1cos, de acuerdo a una cuas1 teorfa de la determinac16n de ut1lidades tal 
coma Porter plante6 
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De acuerdo con las nuevas real1dades de la econon11a global la naturalezc1 Je L:.:1 

co,11petencra en muchas 1ndustr1as ha camb1ado Las 1ndustnas obtienen sus ventaias Je 

la 1nax1m1zac16n de una o pocas hab1l1dades altamente desarrolladas Una organ1zac1on 

cualqu1era puede ser pesima para el d1serio de alglin producto a serv1c10 espec1f1co, pero 

altamente desarrollada en lograr un s1stema de d1stribuc16n de su producto o mercancia 

Las organizac1ones el1gen onentar y desarrollar de manera intensiva un determ1nado 

recurse dentro de ellas. Par tanto en esta visi6n las ventaJas competit1vas son resultado 

de la acumulac16n de recurses y habll1dades que son la fuente real de ventajas 

compet1trvas El segu1m1ento de una determ1nada estrategia compet1t1va es trasparente 

para las demas competidores de una 1ndustria, par lo que no podria obtenerse una 

ventaJa competit1va sosten1da sabre otros competidores, sino existe un proceso de 

adquis1c16n y de cult,vo de estas habilidades que no pueden ser fac1lmente adqu,ndas par 

otras organ1zaciones En este contexto se tiene que las grupos estrateg1cos pueden ser 

def1n1dos como grupos de f1rmas que comp1ten dentro de una determ1nada 1ndustria 

med1ante el despliegue de conf1guraciones s1milares de recursos estrat8g1cos (Mehra, 

1996) 

La confrrmac16n de grupos estrat8gicos basados en las recursos de las firma, provee de 

mayor estab1Jidad en func16n de que la adquis1c16n de una determ1nada base de recursos 

conlleva t1empos mayores. El desarrollo de una masa crft1ca dentro de una firma puede 

ser un proceso que consuma muchos arias, en contraste con el camb10 de una 

determinada estrategia de mercado que puede ser n:as r81p1damente a/terada. Este 

enfoque plantea esencra!mente que ex1ste una fuente interna de ventaias competitivas 

dentro de las organ1zaciones, que pueden proven1r de elementos tales coma la cultura o 

elementos 1nternos dentro de la organ1zaci6n 

49 



2.5.4 Evoluci6n de la PlaneaciOn Estrategica 

En fechas recrente la planeaci6n estrat8g1ca ha planteado la neces1dad de una 

perspect1va evoluc1onaria en las conceptos de estrategia lo que s1gn1f1ca desarrollar 

modelos d1nam1cos dentro de las organ1zac1ones, que puedan predectr los cambios 

estrateg1cos que se pueden dar (Barnet y Burge Iman, 1997). Barney y Burgelman han 

planteado que la mayor parte de la invest1gaci6n que se ha real1zado sabre planeac16n 

estrategica parte del an8J1s1s de un punto a1slado en el trempo sin que exista una 

explicac16n de cual fue la d1n8mica que conduJo a una organ1zac16n a d1cha s1tuaci6n El 

planteam1ento de una perspectiva din3.mica debe poder predec1r patrones de cambio, 

tasas de camb10 y rutas alternativas de camb10.La 1nvestigac16n en planeac16n 

estrategica debe de predecir coma las organ1zaciones eligen una determinada estrateg1a. 

Este problema se agrava por el hecho de la d1ferenc1a ex1stente para medir 

adecuadamente el concepto de bllsqueda estrat8gica. Algunos p!anteamientos 

1nteresantes en este sentido hechos por Stuart y Polony, (Stuart y Polony, 1996) plantean 

par ejemplo un enfoque tecno/691co en la cual se mide la vanaci6n tecno/6g1ca de una 

determ1nada firma sabre la base de las 1nvenciones por las que la organizac16n creas sus 

1nvenciones proplas Este arreglo permite construir grupos de empresas en los que se 

puede gr8f1car la distanc1a que existe entre una empresa y otra, asi coma manejar estas 

d1ferenc1as par media de 81gebra euclid1ana. 
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2 5.5 Los nuevos retos de la planeaci6n estrategica 

Uuranto2 la decada de los noventa la planeaci6n estratE:gica expenmento un can1b10 

radical. en la med1da en que sus conceptos y parad1gmas clas1cos. camb1aron su 8nfas1s 

de cuest1ones meramente estrateg1cas a otras relac1onadas con la 1mplementac10n y 

ef1cienc1a de las operaciones ex1stentes dentro de las organ1zac1ones tales coma 

procesos de rerngeniena y de crclos de tiempo (Prahalad y Hammer. 1994). A raiz de 

esto se da un seno cuest1onam1ento de la utll1dad de la C1enc1a de la planeac16n 

estrategica, lo cual se ve mat1zado par las ideas de M1ntzberg, que aparecen en 1995. y 

que plantean la poca importancia para las organ1zac1ones de procesos de planeaci6n 

formalizados. En real1dad, la situac16n que se dio puede verse en terminos de que 

muches de las paradigmas tradrc1onales ex1stentes dentro de la planeaci6n estrat8gica no 

presentaron una utilidad pract1ca en una d1sciplina c1entifica en Ja que la 1nvestigac16n y 

las parad1gmas creados, deben tener una apl1cac16n concreta rapida y ef1caz. El valor de 

la planeaci6n estrateg1ca no puede negarse, en func16n de que toda cuerpo neces1ta 

tener una cabeza art1culada que le de direcc16n al cuerpo en su conJunto Los procesos 

de planeac16n estrateg1ca s1guen ten1endo de mucha importancra en el desemperio de las 

organ1zac1ones, sin que las procesos de meJora onentados a las act1vidades ex1stentes. 

coma son las procesos de re1ngen1ena a de mejoras de calidad tengan una mayor 
relevanc1a 

Prahalad y Hamer conceptualizan las factores que en la decada de las noventa ex1sten 

para un camb10 en las paradigmas cl8s1cos de la planeac16n estrat8g1ca. D1chos factores 

han cambiado las fuentes de ventaja compet1t1va dentro ·de !as organ1zac1ones y las 

patrones econ6micos de comportam1ento dentro de las 1ndustrras. Estos factores son la 

desregulac16n, las cambtos estructura!es dentro de las industrias, las excesos de 

capacrdad, las fus1ones y las adquis1ciones, las preocupacrones amb1entales, e! menor 

protecc1on1smo, las expectat1vas cambiantes de las clientes, las discont1nu1dades 

tecnol691cas, !a emergencla de bloques comercia!es, la competencia global y la 

desregulac16n. De acuerdo con dichos autores la consecuencia de estos factores es el 

camb10 de las premisas b:3sicas de la C1encia Estrategica. 
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El pr1n1ero ce t:stos cai11bros de prern1sas. por soio c1tar algunos carnbros, 0s el r2ferrdo al 

pos1c1onam1ento de una orgc.1nizac1on dentro de una detern1inada 1ndusti1a Corna ya se 

1nd1co el '2x1to o el fracaso de una organ1zac16n dependia en buena n1edida de 

posic1onarse en alguna rama o 1ndustrra, (Porter, 1980) con pos1bi11dades de crec1miento 

Actualmente. muchas 1ndustrras experrmentan s1tuac1ones camb1antes en los que el 

problema rad1ca a moldear las cond1c1ones de d1cha industrra en lugar de en buscar un 

pos1c1onam1ento dentro de estas. Como segundo factor, se tiene el camb10 en Ja 

percepc16n de la rmportancia de los factores econ6micos coma 1nfluenc1a del desempeno. 

Si b1en es claro que las factores econ6m1cos t1ene 1mportanc1a en la expl1caci6n del 

desempeno de una organizacr6n, las factores politicos han s1do deJados de lado. sin que 

ex1sta una art1culaci6n estrat8gica clara entre las factores econ6mrcos y po!it1cos Este 

punto es de particular relevancia para la presente 1nvestigac16n especificamente, dada la 

importancia que puede tener en el desemperio de las AFORES, cambios en las 
regulac1ones gubernamentales 

As1m1smo, actualmente n1nguna industna se encuentra l1bre de las efectos pos1t1vos o 

negat1vos que la global1zac16n mund1al de la economia ha traido en los Ultimas arios Con 

la global1zaci6n mund1al de la economfa se han pr8.ct1camente borrado !as fronteras 

nacionales de la competencia, par lo que ademas de la cons1derac16n de factores locales 

las organizaciones debe de continuamente escanear el media ambiente externo, para 

v1sualizar amenazas y oportunidades a su ex1stencia. 

La 1nvest1gac16n debe de considerar adem8.s de la globalizac16n, el constante cambio de 

parad1gmas inclu1do el acad8mico que debe de confrontcirse. La tasa de obsolescencia 

del conocimiento cientff1co y en particular del conoc1m1ento admin1strat1vo ha aumentado 

signif1catrvamente en los Ultimas arias. El acervo de conocimientos del hombre se 

dupl1cara cada 5 arias a finales de este sig!o, obligando, entre otras cosas a plantear el 

conoc1miento c1entif1co coma una estructura de soporte que perm1ta enfrentar 

adecuadamente el camb,o (Stanton, Etzel y Walker, 1997). 
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i::! desarrollo dt:;I cap1tal1srno en las Ultimas dec:idas ha conllevado el carnb10 rJd1cc1I en 

rnuchos parad1gm.:is trod1c1on;:iles de la gcst16n y planeac1on de las organ1zac1ones Lc1 

evoluc16n de los mercados. la apanc16n de nuevas neces1dades y perftles de consun11dor 

y la cons1deracr6n sena de factores 1nternac1onales denvados de la global1zac16n de la 

economia mundial, son algunos de las cuestiones que se encuentran detras de esta 

agud1zac16n de la competenc1a Ademas de lo anterior coma factor particular las camb1os 

tecnol6grcos 1ncreiblemente acelerados, part1cularmente en el area de las 

telecomun1cac1ones plantean en general 1nterrogantes que se traducen en amb1entes 

1nc1ertos de actuac16n para las organ1zaciones En el anterior contexto el concepto de 

lplaneac16n adqu1ere una re/evanc1a mayor a la que tradicionalmente ha ten1do. El cumulo 

de variables, rnterrogantes y escenanos que manejan actualmente las organ1zac1ones es 

considerable, neces1tc3ndose de una herram1enta conceptual, coma la planeac16n 

estrat8gica que perm1ta enfrentar estas situac1ones adecuadamente. 

2.5.6 La integraci6n de! proceso de planeaci6n. 

Los procesos de planeac16n t1enen que ver con los roles Jugados en las dist1ntas 

organ1zac1ones par las gerentes a admin1stradores de dichas organ1zaciones Ex1sten 3 

n1veles en las cuales, se toman las decls1ones dentro de las empresas Estos 3 niveles 

son n1vel corporat1vo, nivel de negoc1os y n1veles funcionales. A n1vel corporat1vo se 

efectUan las decisiones mas importantes de las empresas. Son aque!las decis1ones que 

por su propla naturaleza no pueden ser delegadas a otras personas, dentro de la m1sma 

organ1zac16n. En muchas de las empresas en Mexico presL1m1b!emente este nivel en que 

se toman las decis1ones, sabre todo sl se toma en cuenta que son precisamente las 

duellos, los que fungen coma Directores Generales de estas organ1zac1ones 

2.5.6.1 Tiempos de disef1o 

La planeac16n puede ser vista como un proceso de eventos politicos y ana!iticos que en 

su con1unto determ1nan la estrateg1a global. En este contexto el proceso par el cual una 

determinada organ1zaci6n es intu1tivo. Los directrvos de las empresas, raramente guian 

todos los procesos de una organ1zac16n, sine que es una inercia de los principales 

directores o Jefes func1onales de las negoc1os las que !as guia Este idea que se asemeJa 

a la expresada par M1ntzberg, parece estar encontrada con la idea de una planeaci6n 

formal!zada, sin embargo en todos este proceso, ex1ste una corriente estrateg1ca genera! 
de la organ1zaci6n. 
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2.5.6.2 Plan~aci6n formal en contra de planeaci6n situacional 

La planeac16n estrategrca puede darse de modo formal o de modo s1tuac1onal La 

planeac1on formal se da cuando exrste un plan preconceb1do en materia estrateg1ca 

dentro de una empresa. en tanto que la planeaci6n s1tuac1onal se da cuando ex1ste una 

s1tuac16n de emergenc1a dentro de la empresa que amenta, que se tomen medidas 

estrat8gicas oportun1stas y que respondan a la nueva c1rcunstanc1as. 

El problema de la p!aneac16n formal versus la planeac16n situacional ha sido un problema 

ampl1amente abordado en las circulos academ1cos. En general un nUmero importante de 

autores plantean de las modernos s1stemas de planeaci6n estrat8glcos e!aborados, 

plantean Un1camente procesos burocratizados y actividades rigidas, en vez de estimular 

realmente la creac16n de nuevas ideas y d1recciones estrat8g1cas. A part1r del estud10 de 

Bonn y Chnstodoulu. c1tado anteriormente queda claro que deJando a un lado Ja 

controvers1a, de la supenorrdad pr8ct1ca de la planeac16n formal en contra de la 

planeac16n oportunista La planeac16n formal srrve para varies prop6sitos, entre las que 

destaca, serv1r coma herramienta que facilita el desarrollo de estrateg1a y de la 

1mplementac16n. La formac16n de planeac16n estrategica formal1zada perm1te la formaci6n 

de un fora para la discusi6n entre las areas corporat1vas y las areas divis1ona!es. Mucha 

de la responsabllidad de la planeac16n se traslada del personal directive a las areas 

operat1vas Asimismo, las organ1zac1ones reconocen la necesidad de camb1os culturales 

coma consecuenc1a de la implementaci6n de un determ1nado plan formal estrat8gico 

En general las sistemas de planeaci6n formal neces1tan un mas alto grado de f!ex1b1l1dad 

para lograr la adaptaci6n a los cambrantes ambientes de la d8cada de las noventas 

Asim1smo, las s1stemas de planeaci6n estrategica formal deben ser solamente parte del 

esfuerzo estrat8g1co que realice la organ1zac16n. 

Otro aspecto que tamb18n ha sido tema de debate acad8mico es la cuest16n de las 

benef1cios concretes que la p!aneac16n estrateg1ca puede otorgar en funci6n del tamafio 

de la organrzaci6n. En general !os procesos de p!aneaci6n estrateg1cos estlmulan el 

pensamiento cntico dentro de la organ1zaci6n proveyendo de beneficios pos1t1vos tanto a 

pequenas coma a grandes organizaciones (Ansoff, 1991 ). En general las pequenas 

organizac1ones son mas sensibles a ser vulneradas par e! amb1ente externo que las 

grandes organ1zac1ones, que par lo genera! son productos de curvas de aprendizaJe de 

mayor durac16n que las pequenas organizaciones y son par tanto menos sensibles a 

desaparecer par alglln error de manejo. 
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2.5.6.3 Anillisis en el ambito de negocios 

La rnayor parte de los an311s1s estrat891cos al n1vel de negoc1os, se efectuan 

esenc1almente en n1veles, el n1vel de ani311s1s rnterno del negocro esto es de las 

debilidades y oportun1dades que en el amb1to 1nterno tenga el negoc10 y el an8l1s1s del 

amb1ente externo en el cual se este desenvolv1endo la empresa El concepto de ani31is1s 

1nterno t1ene sus raices en los trabaJOS de! Boston Consulting Group y de Mintzberg. en 

tanto que el anal1sis externo t1ene como exponente mas 1mportante los trabaJos de Porter 

En el amb1to 1nterno se postula que la atract1b1l1dad de una industria esta determ1nada par 

sus prospectos de rentabilidad a largo plazo y el segundo par el conjunto de factores que 

determ,nan, la ventaja competitiva sabre sus nvales que una determinada empresa 

tenga El concepto de Porter ut1l1zado para esto es la llamada cadena de valor. En la 
cadena de valor las activ1dades de una determinada empresa se dividen en act1v1dades 

primarlas y act1v1dades de apoyo. Las act1vidades pnmarias son aquellas que t1enen que 

ver con el mov1m1ento de materias pnmas y de producto term1nado. Las activ1dades 

secundanas son aquellas que trenen que ver con al apoyo a las actlv1dades pnmanas. La 

cadena de valor se conv1erte en una herram1enta conceptual que permite identificar y 

anal1zar el desempel1o de cada una de las fases de la producci6n de un bien o serv1cio 

de una determinada empresa. El obJetivo central de la regla de la cadena es la de 

encontrar cu al es la ventaja competitiva de una determ1nada industna. 

Plantea que la ventaJa competit1va de una industria solo puede lograrse por med10 de 3 

grandes estrateg1as gen8ricas el liderazgo en costos o la d1ferenciaci6n y perspect1va 

("scope'J. El liderazgo global en costos tomaria la forma del logro de economias de 
escala efic1entes, baja general en costos y m1n1m1zac16n de costos en areas coma la 

1nvestigaci6n y el desarrollo, el sen11cio fuerza de ventas. La d1ferenciac16n toma, por su 

parte cuerpo, en la d1ferenciaci6n en el ambito de 1ndustria de alguna caracteristlca 

especlf1ca En tanto de perspect!va cons1ste en la concentrac16n de la empresa sobre un 

grupo particular de compradores. En este nivel se define tamb1en la misi6n del negoc10 

que const1tuye una sene de postulados de cuales son los objetlvos generales de la 

1ndustria, que es lo que se hacer en el negoc10 planteado de una manera mas genera! 

pos1ble. 
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En general este enfoque es cr1t1cado por 1'v11ntzberg, en varios aspectos tc1les corno ic1 

separac1on entre el pensam1ento y la acc1on. ya que la forrnulac16n es ll~vada d cabo. 

para pasteriormente real1zar las camb1os que sean pert1nentes. Es tarnb1en un enfoque 

sesgado hac1a las datas econ6m1cos, 1gnarando muchas de las real1dades palit1cas que 

pueda obtener una 1ndustria Este autor resume sus criticas d1c1endo que ·'focuses its 

attention on strategies that have already become genenc, on tndustnes that are already 

established. on groups that have already been formed, and on competitors that have 

already postt,ones themselves". Otro inconven1ente que tambi€n vale la pena cons1derar 

es el hecha de que presenta una planeaci6n casi central1zada en la f1gura del CEO 

(Director General), y que no pasibil1ta que otros miembras de la organ1zac16n puedan 

rntervenir act1vc1,mente en el proceso de planeac16n M1ntzberg plantea que es necesario 

encontrar el negocia esenc1al "core business", par media de ubicar la pos1c16n de la 

empresa dentro de area de industnas que producen un negoc10 o serv1cio. Para constru1r 

esta red divide las empresas en 3 grandes rubros empresas pnmanas. secundarias y 

terc1arias 

Una vez local1zado esto. el s1guiente paso es d1st1nguir las ventajas compet1t1vas que 

perm1ten a una organ1zaci6n lograr ventajas competitivas y sobrev1vtr dentro de su prap10 

entorna. F1nalmente debe de e!eg1r entre 3 estrategias de penetrac16n de mercados, 

estrategias de desarrollo de mercados, estrateg1as de expans16n geogr8ficas y 

estrateg1as de desarrollo de productos. 

2.5.6.4 Anillisis a nivel externo de negocios. 

El escaneo a nivel del amb1ente general a n1vel externo de negoc1os es fundamental para 

def1ntr las caracterist1cas genera!es en el cual un determinado· negocio se desenvue!ve. 

El modelo mas util1zado para medir la intensidad de la competenc1a en una determinada 

1ndustr1a es el modela de Porter Pastula que ex1sten 5 fuerzas que determ1nan la 

estructura de una industria, estas fuerzas son la 1ntensidad de la riva!1dad de la 

competid.ores, amenaza de nuevos entrantes, amenaza de nuevos subst1tutos y poder de 

negociac16n de las compradores y de las vendedores. Estas fuerzas determ1nan prec1os, 

costos, requenm1entos de 1nvers16n que son las factores bas1cos que expl1can la 

rentabilidad a largo plaza y par tanto la atractividad de la industna. 

Para el caso particular de la 1ndustria de las fondos de pensiones el analis1s ambiental es 

rmportante en la medida en que estas empresas dependen del anc3.lisis de las cond1c1ones 

generales de la economia, de las regu!aciones gubernamentales y de! Estado de la 

competenc1a. La intensidad de la competencia entre competidores esta dada par la 

atract1v1dad general que una industria tenga. S1 una industrla presenta un crecimiento 

sosten1do, las costos fijos son bajos, existen grandes diferencias en la s1m11itud de las 

praductas una industna podra ser atract1va. 
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Ex1sten otras rnetodolog1as que pueden ut1l1zarse para real1zar el esczineo del an1b1ente 

externo de las 1ndustrias. entre los que se encuentran el anal1s1s de factores externos. 

que se real1za n1ed1ante la op1n1on de los princ1pales eiecut1vos de una detern11nada 

1ndustria En general ex1sten muchas otras pos1b1l1dades de comb1nar anill1s1s 

estrateg1cos. coma el an311s1s par y atras comb1nac1ones 1nteresantes El anal1s1s 

real1zado a n1vel externa y a n1vel 1nterno de negocios debe desembocar en el desarrollo 

de una estrategta a n1vel de negocios. que se plasma especif1camente en un presupuesto 

que debe ser entend1do, no en el senttdo trad1c1onal del term1no s1no coma programas y 

acetones especificas que deben ser llevadas a cabo por !a empresa. 
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2.5. 6.5 Anillisis a nivel corporaUvo 

El segundo n1vel que se ha maneJado para el desarrollo de estrateg1a es el n1vel 

corporat1vo En este n1vel se definen todas aquellas act1v1dades que por su naturaleza 

deben ser realizado a este n1vel de la organ1zacr6n Esto es particularmente 1mportante 

para el caso de las AFORES, que def1nen su estructura de modo mayontano en un 

Director General, que seria el equ,valente al CEO (Director General) y las directores de 

area func1onales El campo de 1ntervenc1on en la planeaci6n, serian aquellas areas que 

requ1eren de una v1s16n mas amplia de las cosas, y no Unicamente constreri1rse a una 

area espec1f1ca Estas areas de defin1c16n par parte del CEO serian la definic16n de los 

ob1et1vos globales de la organ1zac16n, que es la misi6n de la firma, la filosofia corporat1va 

de la organ1zac16n A este n1vel debe tambiE:n de darse un escrut1nio 1nterno a nlvel de la 

f1rma similar al real1zado al n1vel de negocios, asi coma tamb1E:n un escaneo al n1ve! 

amb1ental de! modo similar la realizado anteriormente. Estos an8lisis se d1ferencran de las 

real1zados al n1vel de negoc1os en que t1enen una v1si6n mas de conJunto de la 

organ1zac16n y no Un1camente de una area func1onal espec1fica. A n1vel corporat1vo se 

realiza tamb1E:n un anE.ll1s1s externo e 1nterno A d1ferenc1a del anahsis, el escrut1n10 1nterno 

a n1vel corporat1vo debe tamb1E:n de considerar el desempefio de afios pasados de la 

organ1zac16n. En esta parte son tambien 1mportantes la defin1c16n de las estrateg1as 

horizontal y vertical. En las estrateg1as horizontales se perseguirfa el formar sinergias 

entre las d1st1ntas areas de la organizact6n Porter dist1ngue 3 tipos de interrelac1ones en 

una organ1zac16n, 1nterrelaciones tangibles, 1nterrelaciones intangibles e 1nterre!aciones 

entre las compet1dores. Las interrelaciones tangibles, se dan al compart1r activos 

tangibles e 1ntang1bles en una o mas act1vidades de la cadena de valor, con el obJeto de 

lograr economias de escala. Este m1smo autor define 5 posib1fidades de combinaciones 

en la cadena de valor, para lograr interrelaciones satisfactorias: !nterrelaciones de 

1nfraestructura, 1nterrelaciones de tecnologia, interrelaciones de abasto, interre!ac!ones 

de manufactura e 1nterrelaciones de mercadotecnia. Las interrelac1ones 1ntang1bles son 

aquellas que se dan cuando en la organizac16n se comparten hab1lidades gerenc1ales 

entre las dist1ntas areas que pueden darse cuando estas areas comparten, la misma 

estrategia genenca, el mismo tipo de comprador o las mismas act1vidades en la cadena 

de valor. Las interrelac1ones entre las compet1dores sedan cuando una firma comp1te con 

nvales d1versificados en una misma unidad de negocios. 
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Al 1oua1 que 1ntegrac1on que la integrac1on vertical d1scut1da anteriorrnente sc da la 

1ntegrac10n horizontal. La 1ntegrac1on vertical de la organ1zac10n tiene tarnb1en que 

dec1d1rse a nivel corporative en func16n de la mejor v1s16n general que se t1ene a este 

n1vel Las formas clas1cas de integrac16n vertical son 1ntegrac16n vertical "hacia atras" 

hac1a un mayor acercam1ento con las proveedores y hac1a adelante que 1mpl1ca un mayor 

acercam1ento hac1a las cl1entes. Los princ1pa!es beneficros que puede obtenerse de la 

1ntegraci6n vertical son 1) Costas de 1nternalizar economlas de escala 11) La adqu1s1c16n 

de poder de mercado, que provee autonomia de oferta y demanda y proyecc16n de 

act1vos valuables y serv1cios. 111) Adqu1s1ci6n de poder de mercado ofens1vo que pos1b1lita 

nuevas oportun1dades de negocios, nuevas formas de tecnologfa y estrategias de 

d1ferenc1ac16n. rv) VentaJas adm1n1strativas y generales de una estructura general mas 

divers1f1cada 

Al n1vel corporativo debe tamb18n de def1nirse la cultura corporativa que tenga una 

determ1nada organizaci6n Esto en func16n de la mayor autoridad y visi6n global que se 

t1ene a este n1vel La filosoffa corporativa debe de contener valores y pnnc1pios b8.s1cos 

de la organrzac16n. Entre estos valores se establece el tipo de relac16n que se tendra 

respecto a las acc1on1stas, las c!1entes y en genera! todos aquellos 1nvolucrados en la 

organ1zac16n. Los prop6s1tos esenciales de estos son en t8rm1nos pract1cos de 

mot1vac16n a las empleados y cltentes de \a 1nstituci6n. 

A n1vel corporat1vo debe de efectuarse la definlc16n de la postura estrat8g1ca de la f1rma. 

Esta def1n1c16n de la postura estrat8g1ca de la f1rma lo const1tuye la def1n1c16n de los 

pnnctpales postulados estrat8gicos para las niveles de negocios y funcionales Estos 

deben ser una serle de pnnc1pios senc1llos, que contengan las requenmientos de 

d1recc16n necesanos para que las areas de negoc1os y las areas funcionales puedan 

hacer su planes estrat6gicos especificos de modo adecuado Debe tambi8n de 

implementarse a este nivel un sistema de medic16n que permita poder evaluar las 

avances dentro de la organizaci6n. La mayor parte de estos indicadores son de 

naturaleza f1nanc1era. En este punto es muy importantes que se cons1dera que 

1nd1cadores de naturaleza financiera, no indican de modo pleno las avances en materia 

estrat8g1ca, pero constituyen una menor manera que no contar con 1nd1cadores de 

desempeflo especificos. Hasta este punto se han definido de modo piano las pasos 

necesarios para la elaborac16n de -un plan estrat8gico, en concordancia con el objetivo 

central de la presente investigaci6n, que es el diseflo de un modelo de planeaci6n para 

una AFORE en M6xico. Lo anterior ha sido realizado siguiendo un mode!o prescript1vo de 

lo que es una organizaci6n. Existen sin embargo otras escue!as de pensamiento acerca 

de planeaci6n que son tambi8n 1mportantes de considerar. Estas escuelas son llamadas 

descnptivas; entre estas escuelas se encuentra escuela cultural, la escuela polit1ca, la 

"entrepenurial school", la escuela ambiental y la escuela configuraciona!. 
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En term1nos pract1cos la 1mplementac16n de una estrateg1a involucra mas factores que los 

menc1onados, en la pnmera parte este capitulo. La d1n3mica de una organ1zaci6n y del 

ambiente en que se desarrolla puede camb1ar de un modo mas rap1do que una 

estrateg1a. ad1c1onalmente esta el problema de la transm1s16n de las ideas centrales de la 

planeac16n en la que alln su se esta llevando a cabo en los niveles de negoc1os y 

corporat1vos puede carecer de mucha de la 1nformac16n bas1ca para formular una 

estrategia adecuada en este sentrdo la expenencia japonesa por ejemplo muestra ta 

1mportanc1a que tiene para el estrategista la visi6n general del negocio y la v1s16n a 

detalle del negoc10, para poder desarrollar un negocio de manera adecuada 

2.5.6.6 La cadena de valor de Porter 

La cadena de valor de Porter const1tuye el conjunto de operac1ones que se deben de 

realizar para producir un determ1nado bien o serv1c10. Este concepto, que fue inic1almente 

conceb1do por Porter coma una manera para ident1ficar la ventaja competitiva para una 

determ1nada organ1zac16n constituye una herram1enta metodol6gica importante dentro del 

anc311sis de las organizaci6nes Ademas, permite la construcci6n de un marco conceptual 

para analizar el proceso de formaci6n de valor dentro de su organ1zac16n, para 

comprender muchas de las t8cnicas modernas de reducci6n de costos que parecen estar 

actualmente muy de moda en M8x1co. 

La generaci6n de un determinado b1en o serv1c10 puede conceptualizarse coma un 

encadenamiento de act1v1dades De acuerdo, con Porter existen activ1dades pnmanas y 

act1v1dades secundanas para la creac16n de un determ1nado producto Las act1vrdades 

primar1as son las relac1onadas d1rectamente con la producci6n o creac16n de un 

determ1nado b1en o serv1cio. Las activ1dades secundarias proveen de apoyo para las 

actividades pnmarias. Por lo anterior, las act,vidades pnmanas serian labores de 

mercadotecn1a, operaciones, logistica. Las actividades secundanas serian el 

abastec1miento, la 1nvestigaci6n y el desarrol!o las areas de sistemas etc. 

Cuando estas act1v1dades proveen de mas va!or a las clientes o proveen el mismo valor a 

un menor precio es posible afirmar que se esta creando una ventaja compet1tiva para su 

organizaci6n. E! ana!1sis cuidadoso de la cadena de valor, de cada una de las 

aportac1ones de la distintas areas de la organ1zaci6n, proporciona una excelente v1si6n de 

las act1v1dades que generan valor y de aquellas que simplemente general costos 
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Al real1zar un anal1s1s conc1enzudo de cada una de act1v1dades que se real1zan en su 

organ1zac10n puede darse cuenta que una determ1nada Zlrea es 1nnecesaria para rea!izar 

una determ1nada act1v1dad dentro de su empresa De hecho, esta ha s1do la base en muy 

buena rned1da de las t8cn1cas relat1vamente rec1entes que han aparec1do para la 

d1sminuc16n de costos dentro de las organ1zac1ones, como lo son las t8cnicas de 

re1ngen1eria de procesos o el flattening o "aplanam1ento" dentro de las organ1zac1ones. 

Ahora bten, 1ndependientemente de la 1ndustna en la que usted se encuentre, ex1sten 

tendencias que apunta hac1a el heC:ho de que en !os productos los factores relacionados 

con las valores agregados son tambien muy 1mportantes para que el consum1dor asigne 

un valor relative a un producto o servic10 Actualmente, un cache por ejemplo sat1sface 

una neces1dad pnmana que seria la necesidad de transportarse, pero tamb1en 

proporc1ona una sene de sat1sfactores como lo es un baJo costo de operac16n, un valor de 

reventa alto, facil1dad de manten1m1ento, etc, que son factores que tendrian que areas 

secundanas dentro de la organizaci6n. Por tanto, se debera ser cuidado, s1 coma 

resultado de su anEll1sis una act1vtdad aparentemente no provee de valor al producto o 

serv1c10 que usted genere en func16n de eva!uar cual es el valor agregado que 

efectivamente genera para las consumidores. 

Finalmente, es 1mportante que se destaque la neces1dad de incorporar dentro del an311s1s 

de la cadena de valor el hecho de los camb1os que pueden acarrear las nuevas 

tecnologias de la informac16n en cada una de las partes o eslabones de su cadena de 

valor. Puede, por ejemplo darse cuenta de que el !nternet puede ser una buena manera 

para vender sus producto o servicio o b1en coma un sistema para disellar un s1stema de 

atenc1on al chente 

2.5. 6. 7 Aspecto cultural de la planeacion. 

Otro aspecto que es tamb18n importante de tomar en cuenta para la planeac16n es la 

cultura corporat1va que se tenga. La cultura y las valores que se t1enen influyen en la 

importanc1a que para la planeaci6n, ya sea al definir si la planeaci6n, tiene un papel mas 

importante en el n1vel corporat1vo, queen las niveles funcionales, que son factores que se 

denvan prec1samente de la cultura corporativa que se tenga. Adicionalmente en el 

modelo prescript1vo que se enumera en !a pnmera parte del trabaJo, tampoco se toma en 

cons1deraci6n la cultura organ1zaciones. La estrategia que una determinada organizac16n 

tenga debe de esta de acuerdo con la cu!tura organizaciones que se tenga. 
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Hay 3 factores que contribuyen al desarrollo de culturas corporat1vas estra.teg1cas -1 Un 

tundador o lider que establezca valores. pnnc1p1os a pract1cas sensrbles a requerirn1entos 

estrateg1cos 2. Un comprom1so de las organ1zac1ones con estos valores, creando un 

amb1ente que favorezca las dec1s1ones basadas en normas culturales 3 Una 

preocupac16n genu1na por el b1enestar de la organizac16n y de los clientes, empleados y 

acc1on1stas La cons1derac16n de la variables polit1ca es tamb1en 1mportantes en la 

def1n1c16n de un modelo estrat8gico Par politica entenderemos "the use of power to exert 

influence over others so that the political actor's ob;etives, including the obta,n,ement of 

more power. are achieved" 

De acuerdo con la anterior definici6n en \os 3 niveles en los cuales se eJerce la 

planeac16n, hay que cuest1onar las fuentes de d1cha autondad. En los 3 nive!es la 

autoridad prov1ene de las posic1ones formales dentro de las organizaciones, lo cual da 

automaticamente derechos sabre el maneJo de las recurses, la informac16n y de las 

decisiones mas importantes dentro de la organizaci6n Los 3 niveles dentro de la 

organ1zac16n presentan poder, no siendo necesariamente las n1veles corporat1vos las que 

puedan eJercer mas poder. S1 en un momenta determ1nado un area func1onal depende de 

otra en t8rminos de insumos, coma lo es un proceso o un servicio, recurses f1nanc1eros 

bien puede real1za una labor que no es substituib!e par otra, presenta un grado 

determ,nado de poder Los dist,ntos grades de poder que se tengan dentro de una 

determinada organ1zac16n pueden ayudar a la consecuc16n de un determ1nado esquema 

estrateg1co. En este sent1do continua presente el problema menc1onado en pag1nas 

antenores de la existenc1a una diferencia entre la implementac16n de la estrategra y su 

operaci6n en terminos practicos Finalmente una cuesti6n que debe tamb1en de 

cons1derarse es la naturaleza de !os 1nd1viduos dentro de la organizac16n, que llevan a 

cabo el proceso estrateg1co, independientemente de los n1veles en las que esta se 

desarrol\e 

En este sent1do es 1mportante plantear que la matriz cultural de las actuales 

admln1stradoras de fondos de pensiones es esenc1almente las grandes bancos 

mexicanos y compallias aseguradoras, las cuales presentan act1tudes particulares en las 

refendo a! nesgo, visi6n de corto o de largo plaza, actitudes generales de serv1cio al 

cl1ente etc., que pueden tener consecuencias estrat8gicas 1mportantes. Ademas de lo 

anterior la definici6n de la cultura organ1zaciones de las admin1stradoras es importante, 

deb1do a que las posibles fusiones que se den entre administradoras, se veran muy 

1nfluidas por las nexos intangibles que existen dentro de !as organizaciones y que 

Un1camente pueden definirse a traves de una caracterizaci6n de la cultura 

organ1zaciones. En este sentido Mintzberg ident1fica 3 mode!os conceptuales de 

estrategista, el emprendedor, el planeador y el adaptat,vo. 
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En el pr1mero de estos modelos el estrateg1sta central1za el poder en sus rr1anos. 

usualmente el Director General, cuyo comportam1ento esta dom1nc1do par la act1va 

busqueda de oportun1dades. En el modo de planeac16n se pnonza el an8.l1s1s. con un 

mayor Juego de personal operat1vo_ En el modelo adaptat1vo. el poder es div1d1do entre la 

diversas partes que 1ntegran la f1rma, los fines son indeterm1nados y al firma reacc1ona a 

las problemas en vez de a la bllsqueda de nuevas oportuntdades 

La 1mplementaci6n de la planeaci6n estrateg1ca presenta una 1mportanc1a capital al igual 

que la planeac16n estratE!glca en s1 misma Las estructuras y sistemas de la organ1zac16n 

deben adecuarse para acoplarse a las objetivos generales que el proceso de planeaci6n 

haya ptanteado Una vez que una determinada direcc16n estratE!g1ca ha sido def1n1da 

coma consecuenc1a de! desarrollo del proceso estrateg1co la probabil1dad de lograr que 

se consolide este cambio estratE!gico dependera de que ex1sta un clima adecuado, para 

1mplementar las cambios que sean necesarios (Johnson, 1992) A su vez la existenc1a del 

cl1ma necesano para d1chos camblos dependera de la existencia de la percepc16n de que 

d1chos camb1os son necesarios para el futuro de la organ1zac16n Este amb1ente proclive 

a las camb1os dentro de Ja organ1zaci6n puede resulta de una sene de factores externos 

oomo una baja sensible en las 1ndicadores f1nancieros de la organizac16n. Muchas veces 

es necesano crear de modo artificial el ambiente necesario para realizar dichos cambios, 

med1ante alguna acci6n s1gn1ficativa dentro de la organ1zac16n que logre una percepc16n 

general1zada de la 1mportanc1a del cambio. El logro de una adecuada implementac16n del 

camb10 estrat8g1co tambiE!n puede lograrse par media de la 1ntervenci6n de un elemento 

externo a la organ1zaci6n que !ogre mas rap1damente la creac16n de las nuevos 

paradigmas asoc1ados con el cambio o con lo nuevos obJet1vos que se tengan. 

Finalmente es necesano tambiE!n la creac!6n de nuevos simbolos de cambio dentro de 

las organizac1ones, que reflejen este necesidad y compromiso con las objetivos y metas 

generales que se hayan trazado 

2.5.6.8 La teoria de ventajas de Jos primeros movedores 

Una de las corriente de 1nvest1gaci6n mas recientes que se han dado en la planeaci6n 

estratE!gica es la referida a la teoria de las ventajas del pnmero movedor (First Mover 

Advantages) De acuerdo con esta teoria las firmas ptoneras t1ene la habi!idad para lograr 

ganancias econ6micas positivas, que surgen genE!ricamente del l1derazgo tecnol6gico, la 

supremacia de recurses escasos y el desarrol!o de costos de cambio de comprador. De 

acuerdo con este esquema una organizaci6n puede lograr ventajas srgnif1cativas sabre 

SUS 

63 



Como se 1ndrco las firmas p1oneras pueden ganar l1derazgo a traves del l1deraz90 

tecnol691co Para esto ex1sten 2 maneras que serian gananc1as derivadas de una curva 

de aprend1za1e. en la cual los costos caen a med1da que la producc1on se 1ncrementa. 

Esta curva de aprend1zaJe general barreras substanc1ales a la entrada de nuevos 

compet1dores La segunda manera es traves de la ex1stenc1a de patentes en 

1nvest1gac16n y desarrollo que se deriva de las benef1c1os comerc1ales que una 

determ1nada organizaci6n pueden mantener de las derechos de prop1edad de 

determ1nada tecnologia Un caso claro de esto es la 1ndustria farmac8ut1ca en la que la 

ex1stenc1a de un determ1nado patente es importante para determinar una ventaJa 

compet1t1va sabre organ1zac1ones nvales. 

La f1rma p1oneras puede lograr ventaJas a traves de la supremacia sabre otras f1rmas de 

recursos escasos. En este caso las firmas p1oneras logran ventajas controlando recursos 

que ya existen, coma Jo pueden ser recurses fis1cos u otros insumos de proceso 

As1m1smo, puede darse la supremacla de localizac1ones en el espac10 geografico: en este 

caso se parte de que en c1ertas 1ndustrias ex1ste solamente espac10 para una 

determ1nada firma, selecc1onado la firma p1onera los mas atractivos n1chos de mercado 

tomando acc1ones estrat8g1cas que lim1ten la subsecuente entrada de nuevos 

competidores al mercado. 

Las firmas pioneras pueden presentar altos costos de comprador. Cuando existen estos 

altos costos de cambio las entrantes tardfos deben de invert1r recurses extras para atraer 

clientes que ya t1ene la primera firma movedora. Estos costos pueden emerger las 

1nvers1ones que las compradores hayan ten1do que reallzar para adaptarse a las 

condtciones de las nuevos vendedores. 

La ev1denc1a empinca de la teorfa de los primeros movedores se ha dado en una gran 

cant1dad de Industrias entre las que destacan la 1ndustna financiera norteamericana, el 

negoclo farmaceutico, !a pulpa blanqueada, todas estos casos referidos a Estados 

Un1dos. Es 1mportante destacar la no ex1stenc1a de estud1os sabre firmas p1oneras en 

amb1entes d1stintos a EUA, necesitc3ndose coma muchas otras areas de invest1gac16n de 

1nvestigaci6n apl1cada que pueda contribuir a determinar !as lnfluencias nacionales de 

estas 1ndustnas. 

Existe tamb18n un cuerpo de invest1gaci6n importante que ha 1ntentado unir las teorfas de 

las firmas primeramente movedoras con la teoria de los recurses internos de las 

organizaciones (Resource based view of the firm), sabre todo en lo refendo a la falta de 

evidenc1a empfr1ca sabre de esta teoria, que se referirfa a la falta de estudios sobre coma 

las recurses y capac1dades se desarrol!an a traves de! tiempo. Asimismo, se ha 

planteado numerosa invest1gaci6n partiendo de la pregunta de si los recursos iniciales y 

capac1dades de la firma afectan !os tiempos de entrada a una determinada actividad 

coma firmas p1oneras. 
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2.5.6.7 Otras investigac1ones de interes. 

Un v1stazo aleatono a los articulos del Strategic l\!1anagernont Journal, const1tuye un butn 

acercam1ento a los temas acad8m1cos actuales de la planeac1on estrateg1ca De grosso 

rnodo pueden encontrarse articulos a cerca de descripc1ones amb1entales de las 

1ndustria. d1versos resultados organ1zacionales y su relaci6n con las corporate boards, 

d1versos estud1os causales entre desemperio de las organ1zaciones y las esquemas 

estrat8g1cos ut1l1zados, asi coma algunas cuestiones de caracter especlfico coma serian 

las pract1cas desleales de comerc10 1nternacional y su relaci6n con la competitivd1dad de 

las empresas, el efecto de dispos1c1ones legales part1culares sabre !a compet1t1vidad de 

las empresas etc , par solo citar algunos ejemplos 

La 1nvest1gac16n en p!aneaci6n estrat8g1ca, en general ha respondido a las problemas 

cotid1anos y practices que presentan las organ1zac1ones. principalmente las 

norteamencanas. Puede destacarse par e1emplo. la 1nvestigac16n relativa a las 

caracterist1cas globales y al papel general que juegan las d1rectores generales o CEOS 

en el desempefio de las organ1zac1ones De este modo, se ha realizado 1nvest1gac16n 

sabre la relac16n ex1stente entre las caracter\st1cas ambientales de la f1rma con la 

naturaleza y caracterist1ca de las CEOS; todo lo relat1vo a las mecan1smos de suces16n 

de las CEOS dentro de la organ1zaci6n; asi coma la relac16n entre el desempefio de las 

organ1zac1ones con las formas de conversaci6n de las CEOS 

2.6 El interes par la relaci6n existente entre los procesos de planeaci6n estratE!gica 

y el desempefio 

La 1nvestlgac16n real1zada sabre la relaci6n entre planeac16n estrateg1ca y desempefio, 

t1ene su raiz mas profunda en el debate existente en toda la planeac16n estrat8g1ca entre 

las escuelas M1ntzberiana y de Ansoff sabre la planeac16n En tanto que Mintzberg 

plantea la 1mportancia de la planeac16n coma un proceso de aprend1zaJe que debe ser 

poco formalizado, Ansoff plantea lo opuesto a! praponer d1versas esquemas de 

planeaci6n formales dentra de las organ1zac1ones, la invest1gac16n que se real1ce de la 

relaci6n entre planeac16n estrat8g1ca y desempefio y que compruebe de m':nera empirica 

una correlacl6n positiva entre estas dos varrab!es apoyarfa la visi6n de Ansoff y 

descal1ficaria la v1s16n de Mintzberg, par lo que se convert1rla en un fuerte e!emento de 

comprobac16n cientffica que anularia en buena medida las escuelas emergentes 

m1ntzberianas. Asimismo, en t8rminos meramente pract1cos y de ut1lidad para las 

organ1zac1ones sign1f1carla que el gasto que las corporac1ones, peque!las empresas y 

m1croempresas real1cen tendria par supuesto una adecuada retribuc16n en term1nos de 

ventas o utilidades, que han s1do dos de las med1das mas comllnmente util1zadas para 

medir el desempe!lo. 
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2 6.1 Autorcs que han escrito sobre los procesos de planeac16n estrategicos. 

Shrader, Taylor y Dalton (1984). real1zaron un articulo crittco de la relac16n planeac1on 

estrateg1ca~desempeno. examinando dtversos aspectos de d1cha relac16n Su articulo 

plantea que de acuerdo con algunos autores las procesos de planeaciOn son fenomenos 

sumamente estructurados no fi3cilmente anal1zables con t8cn1cas experimentales y 

estadfst1cas dise!ladas de antemano para fen6menos bien estructurados. Par lo anterior, 

sug1ere que las futuras tnvestigac1ones sabre planeac16n estrat891ca y desemperio 

camb1en su enfoque para orientarse de la pregunta de s1 \a invest1gaci6n en planeac16n 

estrat8g1ca lleva al desempello a preguntarse, baJo que c1rcunstancias la planeaci6n 

estrat891ca lleva a lograr desemperio organizacional. Plantea que es necesario rea\izar 

mas invest1gac16n long1tud1na\ en \ugar de investigaci6n cross sectional. Esto en v1rtud de 

que \os resultados de la p\aneac16n estrat8gica solo pueden ser vistas desde penadas 

largos de t,empo y no en penodos cortos, por lo que estud1os long,tudinales puede ayudar 

a superar esta defic1enc1a Asf mtsmo, plantea la neces1dad de realizar mayares 

invest1gac1ones de laboratorio sabre p\aneaci6n porque estos estudios perm1te controlar 

vanables que no pueden ser acotadas en estudios de campo d1rectos Plantea la 

pregunta de cua\es puede ser \as espactas de tiempo necesanos para reallzar las 

1nvestigac1ones sabre planeaci6n estrat8gtca de manera de poder arnbar a conclustones 

def1nitonas. En general pademos afirmas, que estos autores plantean la relevanc1a de las 

estud1as sabre la relaci6n entre planeaci6n estrat891ca y desempeflo en term1nos de que 

una respuesta a este prob!ema puede permitir la definici6n de baJa que circunstanc1as 

espec1ficas una empresa es ex1tosa 

Par otra lado, la literatura ex1stente sabre !os procesos de p!aneaci6n y su relac16n con el 

desemperio de las organ1zaciones, se encuentra formada en buena med1da par 

1nvest1gac1ones con un enfoque pr3ctico, dingido a gerentes de organizaciones Estas 

1nvestigac1ones pueden constituir una fuente de datos e investigaci6n 1nteresantes, 

aunque muchas veces carentes de una formalidad te6rica definida De hecho las 

1nvest1gaciones de car3cter mas formal sabre planeac16n han utilizada esta publlcaciones 

de modo referencial. 
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Ringbakk( 19801, publ1co uri art1culo pr3ct1co acerca de los procesos de plar~eac1on 

ut1l1zando una n1uestra de 350 cornpanias europeas y norteamcnc;3nos pcirLl dcterm1nar 

por que han fallado las procesos de planeaci6n estrat891cas. Las compa!lias que fueron 

obJeto de su 1nvestigaci6n fueron f1rmas grandes, lideres en sus ramas con mas de 

50,000 empleados en promea10 Plantea que la falta de 1nvolucram1ento de las gerentes 

de linea en las procesos de planeac16n. la ausenc1a de un v1s16n estrat891ca en contra de 

una v1s16n adm1n1strat1va, la falta de una 1ntegrac1on de la planeac16n corporat1va dentro 

del s1stema de planeaci6n total de la firma, la ausencia de un comprom1so de los 

gerentes a todos las n1veles con la planeaci6n, la as1gnac16n de la responsab1l1dad de la 

planeac16n en un solo departamento, la planeac16n con informac16n 1ncorrecta y las fallas 

de gerenc1as para la operac1onal1zaci6n de un plan coma las razones pnnc1pales del 

porque de las fallas de las procesos de planeaci6n 
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2.7 Cnt1cas a la planeaci6n estrateg1ca 

Ex1sten crit1cas a la planeac16n estratE!gica, como se 1ndic6. rv11ntzberg (1990) se plantea 

como uno de los crit1cos mas fuertes a los procesos de planeac16n formal Plantea que el 

futuro de una determ1nada organ1zac16n resulta 1ncierto y que por tanto los esquemas de 

planeac16n formal est.an dest1nados al fracaso As1mismo, plantea que todas las 

organ1zac1ones deben de ut1lizar estrateg1as emergentes, usando su expenenc1a y ju1cios 

pasados Como resultado de este proceso surge un patr6n 16gico de acetones en el 

t1empo que es el resultado de intentos ex1tosos dentro de una organ1zacr6n Cons1dera 

que excepto algunas situaciones, la estrategia no debe ser exp!ic1ta, en func16n de que 

el1m1na la "v1s16n penf8rica de las cosas". As1mtsmo, plantea que tampoco es pos1ble 

establecer estrategias en amb1entes impredecibles en func16n de que no es pos1ble 

predecir el futuro con entera seguridad Plantea que Jos gerentes de lfnea dentro de una 

determ1nada organ1zacr6n deben de ser responsables de crear una determ1nada 

estrateg1a Para esto pone coma e1emplo el caso de Honda (Lloyd, 1992), en el que 

menc1ona que parte del 8x1to de esta empresa en lograr repos1c1onar la 1ndustria de las 

motoc1cletas en Norteam8rica, transformando la industria de una fase de madurez a una 

fase crec1miento se encuentra prec1samente en su comprens16n de cada uno de las 

detalles de esta 1ndustria y de su conoc1m1ento cercado a los gustos y neces1dades de! 

cl1ente 

M1ntzberg propane 5 conceptos de estrateg1a que son (Peatt1e, 1993): 

Un plan de 1ntenc1ones generales escr1tas 

Un patr6n de acc1ones consistentes que emergen. 

Una perspect1va del mundo o filosoffa 

Una pos1c16n que la firma ocupa en relac16n a su amb1ente. 

Una ruta para superar a sus competidores 

Plantea ademas que la planeaci6n se centra!iza cas1 de manera obses1va en la figura de! 

CEO o director general de la empresa. Ansoff plantea una extensa critica a Minztberg en 

base 2 elementos fundamenta!es que serian debilidades metodol6g1cas de !os 

argumentos y ev1denc1as en !os hechos falsas. 
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,~\f1soff ( 1991), n1ega que el proceso de planeac16n estrateg1c3 sea central1zado en la 

f1gura del CEO. cons1derando que es una 1nterpretac1on que M1ntzberg reol1za on sus 

trabaJos N1ega tamb18n que los procesos de planeac10n estrat891cos sean formales 

1nd1cando que en la mayor parte de las l1bros que 1ntegran la Prescnpt,ve School t1enen 

una perspect1va holista. esto es, que aprenden de sus prop1os errares En lo refendo al 

d1vorc10 entre la acc16n y la estrateg1a que Minztberg cnt1ca a Ansoff, plantea que 

M1ntzberg plantea Unicamente una sene de prescripc1ones a cerca de la manera de la 

cual la estrat8g1ca debe ser planteada en las argan1zaciones Finalmente plantea que 

M1ntzberg concluye que la estrat8g1ca no debe ser parte de las preocupac1ones de los 

d1rect1vos excepto baJo espec1ales circunstancias, propon1endo un mundo libre de 

formulacion estrateg,ca y l1bre de planeadores estrategicos 

De acuerdo con Mintzberg el establecimiento formal de una estrateg1a puede serv1r en las 

t8rm1nos de M1nzberg coma un patr6n de acciones en el tiempo Un plan estrat891co s1rve 

coma elemento cohes1onador de un rompecabezas de act1v1dades que buscan un 

determ1nado obJet1vo. La planeac10n estrat8gica t1ene que def1nir esencialmente los 

s1gu1entes aspectos 

Defintc16n de las niveles Jer2uqu1cos de p!aneac10n 

Tiempos de disefio 

P!aneac16n formal en contra de planeaciOn situac1onal 

Ex1ste un debate 1nteresante acerca de si la planeaci6n estrat8g1ca provee de un factor 

competltivo d1st1ntivo a una organ1zac16n dentro de una industria. En general, en la 

medida en que las t8cn1cas de la planeac16n estrat8g1ca se han disem1nado por media de 

cursos y en general parser parte de la curricula de materias de adm1nistraci6n de todas 

las un1versidades, la p!aneaci6n estrat8gica ha deJado de proveer un valor econ6m1co 

dist1nt1vo a una determinada organ1zaci6n, en func16n de que todas las empresas de ese 

determ1nado sector la practican. Esto es que si el sector productor de calzado, de 

determinada empresa de este sector practicaba la p!aneac16n estrat891ca y esto le 

sign1f1caba una ventaja competitiva sabre sus competidores, en la medida en que todos 

los m1embros de ese sector hic1eran lo m1smo el beneficio econOmico de la planeaci6n 

estrat891ca se terminaria. 

Otras crit1cas a la planeac16n estrat8gica se centran en la burocratizaci6n y el tiempo que 

dentro de las organizaciones consumen las procesos de planeaci6n. Las reun1ones de 

p!aneac16n estrategtcas se convierten en ntos anuales, en las que se presentan las 

op1n1ones y puntos de vista de un selecto grupo de dirigentes dentro de las empresas sin 

que las procesos permeen a !os estratos mas baJos de las organizaciones. 
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.i:i.1 r·especto de lo 1nd1cado en las parrafos anteriores, debe entenderse que ios procesos 

de planeaci6n no const1tuyer1 una soluc16n L1n1ca a los problem.:i.s de las orgzin1zacrones, 

s1no que deben de conceptua!1zarse como una herram1enta mas de las organ1zaciones 

para enfrentar las problemas de su entorno De manera 1nd1v1dual un proceso de 

planeac16n debe de ayudar en def1n1r las problemas y las retos de las organizac1ones. asi 

coma las alternat1vas de soluct6n a estos problemas La conformac16n de una mental1dad 

crit1ca e introspectiva dentro de las empresas debe ser el obJet1vo deseable F1nalmente 

la planeaci6n estrategia produce una serie de valores agregados. ademas de! logro de 

las obJet1vos que se plante tales coma est1mular el analis1s de\ amb1ente en que se 

desenvuelva la organizac16n, 1ncrementar la motivac16n, la comun1cac16n y el compromrso 

dentro de las m1embros de una organ1zaci6n, entre otras cosas 
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2.8 Jnvestigacion acerca de los factores Ambientales, Gercncia!es, 

Organizacionales y la lntensidad de la Planeaci6n Estrategica. 

La teoria de planeac1on estrateg1ca ha buscado la 1nterrelacion entre variables en vez de 

la busqueda de med1ciones certeras de planeac16n estrateg1ca (Boyd y Elliott. 1998) 

deb1do en buena med1da a lo anterior, la planeac1on estrategica no ha pod1do ofrecer 

1nstrumentos pr3ct1cos y concretos val1dados par expenmentos comprobados a las 

organ1zac1ones en general Debido a esto la planeac16n estrateg!ca permanece coma un 

cuerpo te6nco meramente descript1vo y normatrvo, lo que d1ficulta su apl1cac16n a 

s1tuac1ones espec1ficas As1m1smo, e! proceso de planeaci6n estratE!gica se encuentra 

actualmente basado en estud1os normat1vos y descript1vos y en asumc1ones que no se 

encuentran totalmente c1entificamente comprobadas (Papadakis. L1oukas, Chambers. 

1998) 

Part1cularmente no ex1ste claridad en la relacl6n ex1stente entre el proceso de planeac16n 

estrat891ca y factores gerenciales. amb1entales y organ1zacionales. La relaci6n entre el 

desempefio de una organ1zacl6n y p\aneac16n estrat8gica, se ha planteado coma un 

problema de 1nvest1gaci6n relevante. La determinac16n de cuales son las c1rcunstanc1as 

baJo las cuales la planeaci6n rea!mente puede ofrecer beneficios concretes a las 

organ1zac1ones, ha s1do una cuesti6n abordada, par 1nvest1gadores, part1cularmente para 

el caso de las industrias manufactureras y de pequerios bancos. 

De acuerdo con algunos estudlos ex1ste una relac16n pos1t1va entre planeaci6n 

estrat8g1ca y el desemperio de las organizac16nes para la 1ndustria manufacturera, 

(Karger y Malik, 1975) y (Harold, 1972) En estudios postenores se observa que no ex1ste 

relac16n entre la planeaci6n estrat8g1ca y el desemperio f1nanciero (Taylor, 1975). 

Especff1camente para el caso de servicios financ1eros, la relaci6n entre procedimientos 

formales de planeac16n y el desempeno financiero en la industria bancaria 

norteamericana fue estud1ada por Robinson y Peace (1983) En d1cho estudio que se 

real1z6 considerando una pequefla muestra de bancos, arrojo que los bancos sin 

s1stemas de planeaci6n formal hablan obtenido resultados s1mi!ares a !os obtenidos por 

bancos con s1stemas de planeaci6n formal. Los resultados 1ndicaron que los 

responsables de la planeaci6n estrat8gica no se han beneficiado de s1stemas altamente 

formal1zados de planeac16n, documentaci6n escnta o el uso de documentos en !os que se 

plasme la misi6n de \a firma o los objetivos concretes que se tengan. 
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Estud1os posteriores contrad11eron la falta de una correlac1on especif1ca enrre planeac16n 

e~trareg1ca y resultados dentro de las organ1zac1ones Schwenk y Shrader ( 1993). 

plantearon en sus estud1os sabre las resultados de la planeac16n para pequerias 

empresas. que la planeaci6n estrat8gica es una act1v1dad ben8f1ca para las pequellas 

empresas, al promover pensamtento de largo plaza, proveer de las medias para 

1dent1f1car y evaluar alternat1vas estrat8gicas. asi coma reduc1r la atenc16n en detalles de 

aperac16n que pueden ser irrelevantes para la argan1zac16n. Tados las antenares factores 

meJaran los resultados generales de las organizaciones 

Miller y Cardinal (1994), sintetizan en su art1culo las 1nvestigac1ones realizadas por mas 

de 2 decadas, sabre la re\aci6n entre planeac16n estrat8gica y desempello de las f\rma 

Para real1zar esta utilizaron las resultados de 26 estudios sabre el tema, ut1l1zanda un 

meta-anal1s1s que consiste, en ut1l1zar las resultados estadist1cos que se hayan realizado 

a la fecha Sus resultados indican que cons1stente con las expectativas la planeac16n 

estrateg1ca se correlac1ona con el desempe!lo de la f1rma Par lo tanto las 1nvest1gadores 

que plantean la no existenc1a de correlaci6n entre desempeFlo de la firma y desempello, 

real1zaron planteam1entos incorrectos de sus experimentos. Miller y Cardinal plantearon 

su 1nvest1gaci6n en 1994, baJo la fuerte influencia de las ideas de Mintzberg de la poca 

1mportanc1a de las procesos de planeac16n estrat8gica, asi coma de las cnt1cas de las 

procesos de planeac16n en e! sent1da de causas numerosas ngideces en las 

organ1zaciones, al tener que adherlrse a procesos y estructuras predeterminadas 

Su estud10 sug1ere la hip6tesis de que tanto las firmas pequeFlas, coma las firmas 

grandes se pueden benef1c1ar de la planeac16n estrategica Las firmas mas grandes 

parecen ganar mas en funci6n de que pueden denvar beneficios de lograr un 

pensam1ento adaptat1va, pero tamb18n de la integrac16n y e! control. En tanto que las 

f1rmas pequeflas parecen tener menores benef1cios debido a las aspectas de la 

1ntegrac16n y el control. Por lo anterior plantean sus hip6tesis en term1nos de que la 

planeaci6n estrat8g1ca afecta el desempeFlo mas fuertemente en firmas grandes que en 

pequenas organ1zaciones par ende los estudios realizados con muestras grandes 

exhibiran mayor correlaci6n que muestras con empresas pequellas. 

Como segunda hlp6tesis plantearon que la planeaci6n estrat8gica afecta el desempello 

mas fuertemente en arganizaciones que son capital intensivas, que en aquel!as que son 

menos intensivas de capital y que par ende coma hip6tesis subsecuente las 

1nvestigacianes que han tornado muestras de firmas intens1vas en capital presentan 

correlaciones mas fuertes que las muestras con firmas intensivas en trabajo. 
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Su estud10 piesenta ev1denc1a de que la planeac1on se encuentra fuerternente y 

pos1t1varnente relac1onada al crec1n11ento de las organ1zac1ones, en aquellos estud1os en 

la que las efectos de la 1ndustria eran fuerten1ente controlados y cuando una fuente 

externa de medic16n del · desemper'io era ut11!zada y cuando la planeac16n es def1n1da 

coma establec1da dentro de un documento impreso Baja estas circunstanc1as el 

coef1c1ente de correlac1on es de 0.50 en tanto que cuando las efectos de la 1ndustna son 

1ncontrolados, y una fuente arch1v1sta de datos de desempeflo es ut1l1zada y solamente la 

procesos de planeac16n formal son utilizados la correlac16n esperada es de -0 05 En 

relac16n a las efectos de la 1ndustria plantea, de que no contro/arse estos efectos se 

puede 1ntroduc!r ruido estadfst1co que cause que las relaciones entre planeacr6n 

estrat891ca y crec1miento de las f1rmas aparezcan coma poco claras. 

Con relaci6n a la defin1ci6n utilizada para definir planeac16n estrat8g1ca plantea que esta 

puede presentar problemas s1 se considera que la Un1ca gula es la existenc1a de algUn 

plan escrrto para comprobar sr ex1ste esfuerzos de planeac16n, y que la correlac16n entre 

planeac16n y desempeflo se muestra mas clara cuando ex1ste una def1n1c16n mas ampl1a 

y mas completa de planeac16n Con respecto a la fuentes de 1nformaci6n se t1ene que s1 

las fuentes son externas a la propia organ1zac16n la correlaci6n en tanto que s1 se una 

fuente de informaci6n interna esta correlaci6n decrece sens1blemente. 

En conclus16n, el articulo de Miller y Cardinal, constituye el esfuerzo te6rrco mas rec1ente 

para med1r la relac16n existente entre planeaci6n estrat8g1ca y desempeflo Los 

resultados de su 1nvestigac16n demostraron que la planeaci6n se encontraba fuerte y 

pos1t1vamente correlac1onada al desempeflo de las firmas y que las 1nvest1gac1ones que 

han encontrado correlac1ones debeles, han s1do debido a errores en el manejo de las 

variables y que par tanto son 1nconsistencias metodol6gicas las que expl1can las 

resultados obtenidos y del debate actualmente ex1stente sabre la util1dad y el valor de la 

planeaci6n estrat8g1ca 

En la m1sma linea, Hopkins y Hopkins (1994), plantean que existe una relac16n posit1va 

entre el ROA (Return of assets), ROE, (Return of equity), EPS (Earnings per Share) y la 

planeaci6n estratE:gica Menc1onan sin embargo que las estudios sabre e! tema indican 

par un !ado relac1ones contradictorias entre \a p!aneaci6n estrat8glca y estas variables. 

Para fundamentar esto, !os autores introducen el term1no 1ntensidad de la planeac16n 

estrateg1ca coma el esfuerzo realizado en !a formulaci6n, implementaci6n y control del 

proceso de planeaci6n, 1nd1cando que !a planeac16n estrat8g1ca Unicamente produce 

resultados cuando es real1zada con intens1dad. Su estudio fue motivado por la necesidad 

que los bancos amencanos tuv1eron a mediados de los ochenta par diversif1cares en 

varios mercados lo que las obligo a realizar un examen detenido de las ambientes 

externos. Finalmente introducen las conceptos de factores ambientales, gerenciales y 

organ1zac1ona!es para medir la intensidad de la p!aneaci6n estrat8gica. 
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2 9 Factores Gerenciales. 

2.9.1 lntroducci6n 

La expl1cac16n de d1versos fen6menos organ1zacionales como son la elecc16n de una 

determ1nada estrateg1a o el camb10 estratE:gico en algUn momenta determ1nado de la 

organ1zac16n, puede exp!1carse a traves de d1versas perspectivas como lo pueden ser la 

de la ecologia poblac1onal (population ecology), modelos de ciclos de vida /life cycles), o 

la perspect1va de la elecci6n estrateg1ca. Para el caso de la presente 1nvestigaci6n se 

optara por ta perspect1va de la elecc16n estrateg1ca coma un camino para exp!icar las 

procesos de planeac16n dentro de las organ1zac1ones obJeto del presente estudio. 

La habilidad con la que las organizac1ones objeto del presente estudio pueden responder 

al media amb1ente, ant1clpc3ndose y respond1endo a las oportun1dades y amenazas que 

se les presentan, se material1za a traves de los 1ndividuos dentro de estas organ1zac1ones 

que detentan la mayor parte de la responsabi!idad estratE:gica As1m1smo, coma ya se ha 

serialado es en los d1rect1vos dentro de las organizac1ones en los que recae la 

responsab1l1dad del desarrollo de los eventos que t1enen una influencia potenc1al en la 

estrategia actual y futura de las organizac1ones, al detentar estos individuos la 

responsab1lidad del liderazgo estrateg1co Los cuerpos gerenc1a!es dentro de las 

organizaciones 1dent1f1can e interpretan los estimu!os externos para posteriormente 

traduc1rlos en las respuestas de la organlzaci6n a los camb1os en el med10 ambiente. El 

tnunfo o fracaso de la organizac16n esta dado par lo adecuado de las respuestas de la 

organ1zac16n a estos estimulos externos. 

Por lo anterior, los resultados organizacionales se dan coma consecuenc1a de la tama de 

dec1s1ones de los 1ndividuos que se encuentran interactuando en ellas. Este aspecto 

humano de las organ1zac1ones en general ha sido recientemente cons1derado en la 

invest1gac16n acad8m1ca sobre las Cienc1as Administrativas. Part1cularmente, a partir de 

las trabajos de Hambrick y Mason que p!antearon a la organizaci6n coma un refleJo de 

sus equ1pos gerenc1ales y de sus perfiles cogn1tivos sabre d1versos procesos, en este 

caso de la p!aneac16n estrat8gica. La planeaci6n estratE:gica coma cualqu1er otra decisi6n 

gerenc1a! que se toman en las organizaciones se ve fuertemente afectada par las 

procesos personales cognitivos de las grupos gerenciales (Beyer, Chattopadhay, George, 

Glick y Pogliese, 1997). 

A diferencta de la 1nvestigac16n de Hopkins y Hopkins, se plantea en la presente 

investigac16n que las caracterfst1cas demograficas que tienen cuerpos direct1vos de las 

AFORES puede tener relaci6n con en el planteamiento general estrategico que se tenga 

y concretamente para el caso especifico de esta investigaci6n, en la 1ntensidad de la 

planeac16n estrat8g1ca que se este realizando. 
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Hopkins y Hopkins, en su 1nvest1gac1on real1zada sobre plc1neac16n estrc.1t8g1ca y 

desempeflo encontraron que la variable que n1eJor expl1caba la 1ntens1dad Ue la 

planeac16n estrateg1ca era prec1samente los factores gerenc1ales Las var 1ables 

espec1f1cas que d1cho autor consider6 para medir estos factores, fueron la expenenc1a en 

procesos de planeac16n y las expectativas de las directores generales respecto a los 

procesos de planeac16n estrat8g1ca. En d1cho estud10 el muestreo se real1z6 apl1cando 

encuestas a los Directores Generales de bancos, par tanto su estudlo impl1caba de 

manera 1mplic1ta que la responsabil1dad principal de la direcci6n estrategica de las 

bancos que fueron ob}eto de su muestra se encontraba focal1zada en la figura de! CEO o 

Director General. 

La perspect1va planteada en la presente 1nvest1gaci6n parte del esquema de ·'Upper 

Echelons", planteado por (Hambrick y Mason, 1984). Este esquema plantea que los 

resultados organ1zac1onales son un refleJO de sus altos gerentes, de sus valores, 

cogniciones y d1n8.m1cas interpersonales. Dicho artlculo const1tuye el 1n1c10 de numerosa 

invest1gac16n, que pretende expl1car los resultados organ1zacionales en func16n de las 

caracterlst1cas demogr3f1cas de los direct1vos de estas empresas 

Para la presente 1nvestigac16n se entendera que las equ1pos gerenc1ales dentro de una 

organ1zac16n son aquel!os 1ndiv1duos responsables por establecer la direcc16n estrat8g1ca 

de la m1sma Esta direcci6n estrat891ca se referiria a la 1ntens1ficaci6n de oportun1dades y 

problemas amb1entales, la interpretaci6n de informaci6n relevante, asf coma la 

cons1deraci6n de las oportunidades organizacionales 

De acuerda con el estud10 de Halebl1an y Finkelstein (1991 ), relativa a la relac,6n 

ex1stente entre desempello de las organ1zac1ones, el tamallo de las equipos gerenc1ales y 

el dom1n10 de! CEO, las equipos gerenc1ales fueron aquel!os func1onanos de las 

organ1zac1ones, que eJercieran coma miembros de su consejo directivo. A su vez Beeker 

(1997), defin16 a las equipos gerenciales coma aquellos 1ndividuos que reportaban 

d!rectamente al director general de sus organizac1ones. Finalmente, siguiendo la m1sma 

linea Miller, Bure y Glick (1998) definieron en los misma terminas las equipas 

gerenc1ales, coma aquel!as indiv1duos dentro de las organ1zaciones que reportaban 

d1rectamente a las D1rectores Genera!es. Dentro de una definici6n mas conceptual los 

grupos gerenciales pueden ser considerados coma las centres procesadores de la 

1nformac16n de una organizaci6n y de su relaci6n con el media ambiente 
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2.9.2 Resella teOrica sobre la influencia de !os directives en el dcsen1pefio de las 

organizaciones. Liderazgo estrateg1co. 

El estud10 del l1derazgo estrat8gtco se refiere a la creac16n de un sent1m1ento general de 

prop6s1to y direcc16n la c:ual gu1a la formulac16n de la estrateg1a y su 1rnplementac16n 

dentro de las organizac,ones (Hosmer, 1982). Asim,smo, el estudio del l1derazgo 

estrat891co se focalizan en los indtvtduos dentro de las organ1zaciones que t1enen 

responsabilidades generales de su manejo, y que no necesanamente deben ser los 

D1rectores Generales. Estos 1ndividuos pueden ser e1ecut1vos individuales (Tip1camente 

CEOS o Directores Generales) gerentes d1v1s1onales u otros organtsmos de gobierno 

dentro de las organizaciones, (Hambrick, 1989) De acuerdo con el estudio de Hambrick, 

que se cons1dera el autor clasico y p1onero sabre e! tema, es conceptualmente Util 

d1ferenc1al el trabaJo de alta gerenc1a propiamente, y el trabajo de otros indivrduos dentro 

de la organ1zaci6n que realizan labores gerenc1ales, pero no propiamente de d1recc16n El 

lider estrat8g1co real1za labores dentro de la esfera interna y externa de la organ1zac16n, 

en segundo lugar el lider estrat891co se encuentra 1mbuido en la ambiguedad, 

compleJidad y una sobredosis de 1nformaci6n que suele caractenzar el trabaJo de la alta 

gerenc1a En tercer \ugar el trabaJO de los If deres es multifuncional. Finalmente el trabaJo 

de l1derazgo gerencial t1ene mas que ver con la delegac16n de ordenes a traves de otras 

personas en contraste con las labores gerenc1ales de menor n1vel. 

Las d1ferentes caracteristicas de !os CEO'S coma If deres dentro de las organizac1ones y 

coma princ1pales hacedores de la polftica estrat8gica dentro de las organ1zac1ones ha 

merec1do innumerable 1nvest1gaci6n. Los CEOS o D1rectores Generales presentan dentro 

de las organizac,ones poder formal y s1mb6l1co (Gupta, 1984). Especificamente, la 

cuesti6n del encaje entre las caracterist1cas de !as CEOS o Dlrectores Generales y las de 

la 1ndustna es una cuesti6n que ha rec1bido particular interes acad8mico (RaJagolapan y 

Datta, 1996). 

Shrivastana y Nachman, en 1989 (Shrivastana y Nachman, 1989) exam,naron el 

fen6meno del l1derazgo estrat8gico de las organizaciones y presentaron una taxonomia a 

traves de la cual dicho fen6meno es estudiado. Esta taxonomia fue realizada a traves de 

utilizar datos de 27 casos de negoc1os. Dichos autores defin1eron 4 patrones de l1derazgo 

estrat891co usando la t8cnica de ancllis1s de pequetios espacios. Los patrones de 

liderazgo que encontr6 fueron los s1guientes a) empresarial (Entrepeneurial), b) 

burocratico (Burocratico), c) politico (political), d) profesional (profesional). 
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Estos m1sn1os .?Jutores conceptual1zan las facetas de l1derazgo. exam1nadas con respecto 

a las s1tuac1ones de toma de decis1ones estrateg1cas. La pnn1era faceta ser1a la del 

en1bod1ment of leadership. esta conceptual1zana el l1derazgo corno una func16n del trato 

personal de las rndiv1duos, el producto o coal1c1on de vanos 1nd1v1duos. de un rol 

impersonal en un sistema burocrat1co La segunda faceta tendr\a que ver las fuentes de 

1nfluenc1a, la cual se refenria a las medias a traves de las cuales se cumplen 

determ1nados objet1vos, entre estos media podrian citarse el uso de personal!dad y 

cansma, la 1nfluenc1a directa a traves de la ereccr6n de reglas y el control sut1I a traves de 

la experienc1a La tercera faceta describe la d1recc16n del control de la relaci6n entre un 

superior o un subordinado, ya sea esta vertical u honzontaL La importanc1a de esta faceta 

es la de que enfat1za la d1stinci6n entre un control 1er8rqu1ca rlg1do y una relac16n 

caleg1ada entre supenores y subord1nadas. La cuarta faceta tendria que ver con la 

onentac16n de rol lfder, la cual representarfa si el lider esta embutdo en un rol hacedor de 

acciones o hacedor de dec1s1ones (role taking) La qu1nta y la sexta fase tendrfan que ver 

con la un1dad de an8lis1s y con la orientac16n l1derazgo-s1stema que se tenga. Finalmente, 

la s8pt1ma fase tendrla que ver sabre como el l1derazgo puede adhenrse a las reglas y 

regulaciones de una burocracta formal , desv1arse de las mot1vac1ones de la burocrac1a 

ex1stente y adherirse a nuevas reglas y regulac1ones, pero 1ntepretarlas a su mas 

personal ventaJa. 

Su estud10 concluye planteando que las organ1zaciones pueden tomar dec1s1ones de 

manera voluntana gu18ndose par su cultura o por ciertas respuestas end6genas, coma su 

estructura y su cultura, que t1ene poco que ver con el l1derazgo Como segunda 

conclus16n plantea que las organ1zac1ones no necesitan lideres y que en caso de que las 

neces1ten estos lideres no necesanamente t1enen que ven1r de las estratos mas altos de 

la empresa. 

Refendo concretamente a las Oirectares Generales; la 1nvest1gaci6n sabre estos 

indlv1duos puede div1dirse en 2 grandes ramas: a) Aquellos estud1os que exam1nan las 

caracteristicas de las CEOS o Directores Genera!es coma una funci6n de las 

antecedentes amb1entales y arganizac1onales b) Los estudios que exam1nan las 

caracterlsticas de \os direct1vas coma variables antecedentes que 1nfluyen las acc1ones 

gerenc1a!es asf como las resultados organizacionales. El planteamiento que se pretende 

dar en la presente 1nvestigac16n caerfa dentro del segundo grupo de investigaciones en 

las que se plantea que las caracteristicas de las D1rectores de las AF ORES 1nfluyen en la 

planeac16n estrat8gica. 
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En general. las d1ferenc1as en los trpos y rangos de los comportam1entos cornpet1t1vos 

1equendos en las d1ferentes 1ndustrias t1enen 1mpl1cac1ones drrectas en los 

cornportan11ento de los CEOS S1 una ernpresa se encuentra en una 1ndustna 

caracter1zada par la alta d1ferenc1ac16n de las productos requeriria de un CEO con 

hab1l1dades gerenc1ales d1st1ntas a una 1ndustna monopol1ca, en la que otros tipos de 

CEO pud1eran dar meJores resultados. En general, puede dec1rse que es necesano la 

concordanc1a entre las habi11dades gerenciales y el perfil competitlvo que debe tener un 

Director General, con la pos1ci6n competitiva general que atrev1ese una organ1zac16n 

Asimismo, la invest1gac16n sabre los CEOS o 01rectores Generales se ha focalizado en el 

estud10 de las caracteristicas observables y demogri3ficas Part1cularmente la escuela 

demogr3f1ca de estud10 ha rec1b1do fuerte apoyo de los trabajos de Hambrick y Mason 

(1984) y por Pfeffer (1983), que han postulado respect1vamente las teorias de upper 

echelons y de la demograffa organizacianal 

La escuela demografica plantea que la 1nvestigac16n sabre los CEO'S o D1rectores · 

Generales y en general sabre los d1rect1vos de las empresas, debe usar de manera 

pnmar1a las caracteristicas gerenciales observables tales como pertenencia, educac16n y 

antecedentes funcianales como med1das de aproximac16n para las orientacrones 

cognitivas implicitas y la base de conoc1miento. Esta pract1ca ha s1do necesaria por vanas 

razones En primer lugar las arientacianes cogn1tivas son frecuentemente d1ficlles de 

med1r, con dificultades incluso de medici6n En segundo lugar algunas caracterist1cas de 

1nter8s s1gn1f1cat1vo tales como antecedentes funcionales no tiene analaglas ps1col6gicas 

cercanas Flnalmente, datos de antecedentes observables ofrecen mas implicac1ones 

d1rectas pract1cas en t8rm1nos de selecci6n de eJecut1vos, an81is1s de las compet1dores, 

en v1rtud de que drchos datos pueden ser obtenidos relativamente no obtusa de fuentes 

de datos 

De hecho de cons1derarse, la primera alternativa que es !a de est1mar de manera directa 

las caracteristicas observables de Jos d1rect1vos par med10 de evaluar directamente las 

caracterfst1cas psicol6g1cas de las tomadores de decisiones y exam1nar esta relac16n con 

las resultados, plantea numerasos problemas de conceptual1zaci6n y de defin1c16n 

adecuada de variables. Estimar las caracteristicas demograficas par media de la 

medici6n de !as habilidades cognitivas, actitudes y experiencia presenta !a ventaja de ser 

mas practice que el enfoque de estimaci6n directa, siendo su mayor desventaja que las 

caracteristicas demogr8ficas no cubren perfectamente las atnbutos psicol6glcos de 

interes. De hecho dentra de este Ultimo esquema es donde se encuentra la mayor parte 

de la invest1gaci6n realizada sobre liderazgo y resu!tados organizacionales. 
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Dentro de las pr1meros autores que han cons1derado el fenomeno del i1derazgo 

orgc1n1zac1onal en su relac1on con las organ1zac1ones se encuentran los traba1os de 

L1eberson y O'Connor (1972) que compararon el in,pacto de camb1os de l1derazgo en el 

desempefio anualmente, despues de controlar influenctas de la 1ndustrta y de la 

cornpaflia Ut1l1zando las ventas y las util1dades coma sus variables de desempeflo 

depend1entes D1chos autores encontraron que las variables ambientales (De orden 

macroeconomico) y organ1zaciona!es explicaron mucho mas la varianza en el 

desempeflo, que el liderazgo. En su estudio, sin embargo, s1 b1en el impacto del l1derazgo 

vanaba ampl1amente, dependiendo de cual de las 3 variables de desempe!lo se estaban 

ut1l1zando Especif1camente, mientras el camb10 de liderazgo explicaba relativamente 

poco de la varianza en ut1l1dades o ventas, expl1caba stgn1ficativamente la ut1l1dad cuando 

esta era util1zada coma variables dependiente. 

Salanc1k and Pfeffer (1977) realizaron un estud,o acerca del 1mpacto del l1derazgo 

estrat891co en func1onarios munic1pales, encontrando por un lado que el l!derazgo 

expl1caba poco la varianza en el desempefio Weiner y Mahoney (1981) concluyeron par 

su lado, que el liderazgo ten1a un 1mpacto de largo plaza en la firma, implicado que las 

mercados de cap1tales necesitaban de par !o menos 5 arias para reaccionar a camb1os 
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Otr;:i corriente de 1nvest1gac1on 1mportante ha s1do la que ha tratado la relac1on ex1stente 

entre pert1les de l1derazgo y estrateg1a en las organrzac1ones f'v11les y Snovv ( 1918), 

reporto para las firmas prospect1vas, anal1zadoras y defensoras perf1les espec[f1cos de 

altos gerentes. Su trabaJO rec1b16 criticas en el sentido de haberse real1zado al nivel de 

negoc1os y que par tanto sus apl1cac1ones no podian facllmente ampl1arse al n1vel 

corporat1vo En las firmas prospect1vas las e1ecut1vos (Las f1rmas prospect1vas son 

aquellas que buscan afanosamente de nuevos productos y oportunidades de mercado), 

las areas de mercadotecnia e 1nvestigac16n juegan un rol muy 1mportante. En las firmas 

defensoras (Aquellas f1rmas que construyen una trinchera para tener un n1cho estable y 

seguro), los e1ecut1vos de finanzas y producci6n son cons1derados coma las mas 

1mportantes Finalmente, en las f1rmas anal1zadoras. (Las firmas que comb1nan 

exitosamente las atributos de las firmas defensoras y prospectivas), las areas de 

mercadotecnia, invest1gac16n, desarrollo y las eJecutivos de producci6n son las mrembros 

mas 1mportantes de la firma Los ejecutivos prospectores son en general las 

responsables que se de 1nnovac16n dentro de una determ1nada industria Los gerentes de 

defensores se encuentran mas preocupados par 1ncrementar la efic1enc1a operacional de 

sus organ1zac1ones coma una medida de defensa de sus organ1zac1ones. Los ejecut1vos 

defensores estan preocupados par la creaci6n de un dom1n!o estable y angosto a traves 

de una mezcla l1mitada de productos y cl!entes para protegerlos de! dom1nio de otros 

competidores F1nalmente puede dec1rse que el modelo de Miles y Snow provee un 

conJunto observable de caracterlst1cas gerenc1ales asociadas con cada uno de las 

d1st1ntos t,pos estrateg,cos 

2.9.3 Modelo de Hambrick y Mason 

En su art1culo cl8.s1co de 1984, Hambrick y Mason, plantean un nuevo paradigma dentro 

de la 1nvestigac!6n organizaciona!, un 8nfasis en la coalici6n dom1nante dentro de la 

organ1zaci6n, en particular de sus grandes gerentes. Dichos autores plantearon que las 

resultados organ1zacionales, tanto estrat8gicos coma de efect1v1dad, deben ser vlstos 

coma una reflexi6n de los valores y bases cogn1t1vas de los actores mas poderosos 

dentro de las organ1zaciones, coma lo pueden ser las D1rectores Generales 
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El antecedente de las trabaJos de Han1brick y rv1ason es la escuela de Carna91e, que 

postula que las eJecut1vos t1enden a tomar dec1s1ones en cond1c1ones de sobreflUJO de 

1nformac16n y amb1guedad Concretamente las trabaJos de Cyert y March en 1963 con el 

concepto de coal1c1ones dom1nantes dentro de las organ1zac1ones 1nfluenc1aron 

fuertemente el trabaJO de Hambrick y Mason_ De acuerdo con d1chos autores factores 

tales coma, amb1entes camb1antes. confl1ctos en la 1nformac1on rec1b1da. las obJet1vos y 

expectativas 1nfluyen en las !imitacianes cognit1vas de las tamadares de dec1si6n Asi las 

dec1s1ones estrat8g1cas son el resultado de factores de comportamiento en lugar del 

resultado de una opt1mizac16n rac1onal t8cnico econ6mtca (Getkanycz y Hambirck, 1997) 

Ad1c1onalmente, los tomadores de dec1si6n econom1zan la bUsqueda y procesos de 

selecci6n. conf1ando en canales establec1dos para adqu1nr 1nformaci6n y en referentes 

externos para la bL.lsqueda de alternativas plausibles 

De acuerdo con Hambrick y Mason las caracteristicas de las altos d1rect1vos de una 

organ1zac16n (Upper Echelon Characteristics), se dan en t8rm1nos ps1col6g1cos y de 

caracterist1cas observables. Estos 2 grupas de caracterist1cas van a 1nc1d1r sabre las 

elecc1ones estrat8g1cas que tengan las organ1zac1ones. Entre las caracteristicas 

ps1col6gicas se encuentran la base cognit1va y las va!ores, en tanto que entre las 

caracteristlcas observables podemos encontrar la edad, educaci6n, antecedentes 

soc1oecon6mtcos, posic16n financ1era, caracterfst1cas de grupo y experiencias 

funcianales Las respuestas estratE!gicas puede ser d1ferenciaci6n de producta, 

d1versificaci6n poco relacionada, adquis1c1ones, 1ntensidad del capital, respuesta a 

t1empa, etc Finalmente plantean que el desemperio debe med1rse a traves de la 

rentab1l1dad, variaciones en la rentabilidad, crecimiento y sobrev1vencia del negoc10 

Asimismo, plantean que !a s1tuaci6n 1nterna y externa de la organizaci6n 1nf!uenc1a las 

elecciones estrat8g1cas dentro de !as organizac1ones, a la vez que las caracteristicas de 

los escalones superiores tamb18n lo hace. 

Ademas de lo anterior, plantean que la base cogn1t1va y las valores que se tengan 

proporc1onan una visi6n limitada de la real1dad, produc1endo a su vez una percepci6n 

select1va, lo que a su vez produce una interpretaci6n. A part1r de esta Ultrma percepc16n 

se generan las percepciones gerenciales, lo que a su vez produce una determ1nada 

e\ecci6n estrat891ca. 
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En general. las ideas de Hambrick y Mason han pasado a ser cons1deradas cor110 la 

escuela derr1ogr8fica en v1rtud de la cons:derac16n de Hambrick y Mason. de que las 

expenenc1as personales de las gerentes y sus valores se puede 1nferir, de sus 

caracterist1cas demogr8.f1cas, tales coma arias de experienc1a, y que por med10 de 

observar estas caracteristicas se puede superar el 1mportante problema del acceso de 

variables ps1col691cas ode grupo d1n3m!cas, las cua!es pueden ser las caracterist1cas de 

proceso subyacentes que unen las caracteristicas de los equ1pos gerenc1ales con las 

resultados organ1zac1onales que se tengan. As1m1smo, el enfoque demografico resulta Ut1I 

ya que otro t1po de an31ists de las caracteristicas gerenciales caeria necesanamente 

dentro de! campo de la psicologia, que resulta en variables menos espec1ficas y mas 

d1fic1les de medir. 

Las ideas presentada par Hambrick y Mason sabre el hecho de que la comb1nac1on de 

ciertas cond1c1ones s1tuacionales y las caracterist1cas de las altos d1rect1vos son 

determinante de determinadas conductas estrat8gicas, es una idea que puede 

1ncorporarse, coma explicaci6n a la realizac16n de un proceso de planeaci6n estrateg1cos 

mayor o menormente intense Ninguna de la 1nvestigaci6n que se haya real1zado ha 

contemplado esta considerac16n, s1endo par tanto una aportac16n sustant1va a la 

explicac16n de la relaci6n entre planeaci6n estrat€gica y desempella. Asim1smo, ex1ste 

1nvest1gaci6n que plantea que las caracterist1cas de las equ1pos gerenc1ales son tamb1en 

determinantes del desempello de las organizac1ones. 

Sigu1endo !a escuela de Hambrick y Mason se ha realizado numerosa 1nvestigac16n 

acerca de las caracterlst1cas demograficas de las equipos gerenc1ales y d1versas 

caracteristicas y resultados organ1zacionales Bantel y Jackson (1989), plantearon en 

1989 un art1cu!o acerca de la alta gerencta y la innovaci6n en bancos norteamencanos. 

En dicho estud10 analizaron !a relaci6n entre la composic16n soclal de las equ1pos de alta 

gerenc1a y la adapc16n de innovac1ones en una muestra de 199 bancos cons1derando 

d1versas caracterfstlcas tales coma edad promed10, tiempo de pertenencia en !a firma, 

n1ve! de educac16n y heterogeneidad con respecto a la edad, pertenenc1a, antecedentes 

educat1vos y funciana\es. Adicionalmente las efectos del tamafio del banco, Jocalizac16n y 

tamaflo de las equ1pos fueron estrmados. Los resultados indicaron que las bancos mas 

1nnovativos eran manejados par equipos mas educados con mas diversidad dentro de 

sus areas func1ona!es de expertise. En general, su estudio presenta evidencia empinca 

de que el tamallo de la firma se encuentra positivamente asociado con la edad de !os 

CEOS o Directores Generales, pertenenc1a a la organizac16n y seleccion de CEOS o 
Oirectores Generales dentro de la m1sma organlzaci6n Tamb18n existe correlac16n en el 

hecho de que CEOS o Oirectores Generales exteriores a la organizac16n, se pueden 

encontrar mas tac1lmente en aque!las organ1zaciones con desempefio menores 
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F\a1a9olap:cin y Datta (1996) exan11naron la relac1on entre un conJunto cornorens1vo de 

r::ond1c1ones de la 1ndustr1a y las caracterist1cas de las CEOS o Directores Generates 

ut1lizando datos de un ampl1a rango de empresas manufactureras Estadounidenses Su 

estudio demostr6 que las condic1ones de la 1ndustna Jugaron un rol l1m1tado en la 

expl1cac1on de d1versas caracterist1cas de las CEOS o D1rectores Generales tales coma 

pertenencia a la f1rn1a, n1vel de educac16n, antecedentes func1onales y heterogene1dad 

func1onal 

Boeker (1993), 1nvest1g6 las efectos de las caracterist,cas de las CEOS a Oirectores 

Generales (Directores Generates) en el camb10 estrategico de las organ1zac1ones, 

encontrando que la relacl6n 1nteractlva entre desempello y caracteristicas de la alta 

gerenc1a 1nfluyen en el cambio estrategico de las organ1zac1ones La conclus16n 

subyacente en su estud10 es que cambios en el desempefio y en las caracterlst1cas 

gerenc1ales llevan a cambios en la estrateg1a. Este planteam1ento es particularmente 

tentador para la presente 1nvest1gac16n ya que un camb10 estrat8g1co puede pasar par 

una mayor o menor 1ntensidad de la planeac16n estrat8g1ca, variables 1mportante en el 

presente estud1a Boeker concluye su estud10 que los CEO'S de una organizaci6n son 

1mportantes cadenas dentro del desempefio de una organizac16n, 1nd1cando la necesidad 

de mayor 1nvest1gac16n que permita establecer con clandad la relacr6n entre el 

desempetio de las organizacrones y la caracterfst1cas de los CEO'S. 

Thomas. Litschert y Ramaswamy (1991), desarrollaron un modelo te6rico que expl1ca el 

1mpacto aiuste entre las caracteristicas de los ejecut1vos de alto nivel y al orientac16n 

estrategrca y desempefio organ1zac1onal. En dicha modelo las autores utilizan la t1pologia 

de Miles y Snow para construir un marco integrado. Ademas de conslderar otras 

variables tales coma las antecedentes funciona!es de los ejecutivas, edad y nive! de 

educac16n. Su estud10 demostr6 que aquellas frrmas que habfan logrado mayor 

congruenc1a entre estrategia y las perfiles de las altos gerentes, genera!mente 

presentaban mejores resultados Su estudio conc!uye que dist1ntas perfiles de CEO se 

encuentran asoc,ados con d1st1ntos tipos estrategicos y que la fus16n entre las 

caracter\sticas desde las ejecutivos y la estrateg1a t1ene implicac1ones de desemperio en 

las organ1zac1ones. 
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Chagant1 y San1bharya \ ·1987). plantean que cad a organ1zac1on refleJa el perf1l de sus 

altos d1rect1vos. lo que las organ1zac1ones hagan o deJen de h3cer es consecuenc1a del 

perfil de sus 1113s altos d1rect1vos En su art1culo plantea la relac16n entre la orientac16n 

estrat8g1ca general de las corporac1ones sean firmas prospect1vas. defensoras o 

anahzadoras y la or1entac16n externa y la orientac16n func1onal de las ejecutivos 

corporat1vos Plantea que la proporcr6n de las eJecut1vos externos (externos, seglln su 

definic16n, son aquel\os directivos de las empresas que llevan menos de 5 arias 

trabaJando en la corporaci6n) en firmas analizadoras es menor en las firmas 

prospect1vas, que en las firmas defensoras Drchos autores plantearon y encontraron que 

la proporc16n de e1ecutivos de mercadotecnia y de 1nvestigac16n y desarrollo es menor en 

las f1rmas prospect1vas y mayor en las firmas defensoras As1m1smo, encontraron que la 

proporci6n de ejecut1vos de finanzas en las firmas analizadoras es mayor en las f1rmas 

prospectoras y menor en las firmas defensoras 

Wiersema y Bantel (1992), exam1naron la relac16n entre las caracterist1cas demogr3ficas 

de equ1pos gerenc1ales y el camb10 estrat8g1co, a part1r de una muestra de 500 empresas 

de la rev1sta FORTUNE Su estud10 encontr6 que las equipos gerenciales mas procl1ves a 

real1zar camb1os estrat8g1cos se caracterizan por presentar menor edad, menor t1empo 

de pertenenc1a en la organizac16n, mayor n1vel educacional y mayor entrenam1ento 

acad8mico en c1enc1as, respecto a otros equipos gerenc1ales El estudio sug1ere par tanto 

que las perspectivas cogn1tivas de las altos gerentes, coma se reflejan en las 

caracterist1cas demogr3f1cas de las equ1pos, se l1gan a la propens16n del equipo par 

camb1ar las estrateg1as corporativas. As1m1smo, su articulo apoya la v1si6n estrat8gica de 

que de que los grupos direct1vos tiene una importante influenc1a en moldear las 

dec1siones estratE!gicas de una determ!nada organ1zac16n a traves de sus decls1ones. Par 

otro lado, apoya fuertemente las planteam1ento de Hambrick y Mason en el sentrdo de la 

influenc1a de las equ1pos gerenctales para la determ1naci6n de las principales resultados 

organizac1ona!es. 

Hambrick, Seung y Chen (1996), realizaron un estudro que demostr6 que equipos 

gerenciales J6venes, con poco tiempo de pertenecer a la organ1zaci6n y altamente 

educados presentan tendenc1a a ser relativamente 1nnovadores independrentemente de! 

t1po de 1ndustna de la que se trate. Asimismo, que la pertenencia organizaci6nal 

(Organizational tenure), se encuentra correlaclonada con la persistenc1a estrat8gica o 

ausenc!a de cambio Otras investigaciones a su vez han encontrado correlact6n entre las 

antecedentes funcionales, \a expenencia en la industria, y la rotaci6n de las equipos 

gerenciales y d1versos resultados organ1zacionates. 
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En general. la 1nvest1gac16n ha demostrado que los equ1pos gerenc1ales dentro d's: una 

organ1zaci6n procesan la 1nformac1on que rec1ben. para a part1r de esta 1nformac1on tomar 

ciec1s1ones espec1f1cas dentro de las organ1zac1ones. La base cogn1t1va de un 1nd1v1duo se 

desarrolla a part1r de la experienc1a. el entrenam1ento y las antecedentes que tengan los 

1nd1v1duos Las caracterist1cas demogr8.ficas de las que se hacia alus16n en p3rrafos 

pasados son ind1cadores de las cual1dades cogn1t1vas As1m1smo, el enfoque 

demogr;§fico, planteado par Hambirck y Mason se construye sabre la base de la relac16n 

entre las caracterlsticas demogr;§f1cas y creencias espec!frcas, valores y hab1lidades. La 

edad por ejemplo, ha s1do menc1onado coma un 1nd1cador de falta de hab1l1dades para 

1ntegrar nueva 1nformac16n y para tomar dec1s1ones de mayor nesgo (Wiersema y Bante!, 

1992) En general, el enfoque demograf,co para medir las caracterist,cas de los gerentes 

plantea ademas una mayor objet1v1dad para medir d1versas caracterist1cas de las equ1pos 

gerenc1ales 

2.9.3.4 El concepto de discrecionalidad gerencial. 

Los resultados organizac1onales pueden ser poco expl1cados por las caracteristicas 

demograf1cas de las equipos gerenciales en virtud de la ex1stenc1a de fuerzas 1nerc1ales o 

amb1entales que impidan exphcar cabalmente las resultados de las firmas, unicamente en 

func16n de la perspect1va de los Upper echelons La respuesta a este problema se ha 

dado en terminas de un enfoque cont1ngencial que plantea las entornos determ1nan las 

resultadas organizacionales, en tanto que en otros casos las d1rectivos a traves de sus 

elecc1ones t1ene un rol central en la determ1naci6n de las resultados organizac1onales 

De manera rec,ente Hambrick y Finkelstein (1987), han ,ntroducido el concepto de 

d1screc16nalidad gerenc1al la cua! se referlria a la facultad que t1enen los d1rect1vos para 

poder afectar de manera importantes los resultados organizacionales, y la cual seglln lo 

que plantean estos autores es una func16n de! amb1ente de tarea que rodea a la 

organizac16n, la organizac16n interna y de las caracterist1cas gerenc1ales5 Salancik y 

Pfeffer demostraron en 1977 que el impacto de un administradar era mayor en acetones 

gerenc1ales que no tuv1eran que ver los grupos de 1nter8s dentro de las organ1zac1ones 

En t8rmlnos llanos esto 1mp!1caria que s1 en una determ1nada empresa u organizac16n las 

efectos que pudiera tener la labor de un adm1n1strador se verfa fuertemente lim1tada si las 

acetones organizac1onales propuestas tocan 1ntereses de grupos dentro de las 

organ1zaciones 

5 Resulta de interes, el t1po de comprobaci6n estad1st1ca que la mayor parte de estas 1nvest1gaclones 

real1zan para probar conceptos. tales coma la d1screc1onalldad gerenclal perc1b1da. Para el art1culo de 

Hambrick y Finkelstein se ut11lza per eiemplo una muestra de estud1antes de adm1nistrac16n (MBA), que fue 

lo que mas se pudo acerca teoricamente a una comprobac16n del concepto, con una muestra que fuera 

efect1vamente representat1va del obJeto de 1nvest1gac16n. 
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Lu 1nvest1gac1on emp1rica que este concepto planteado por estos 2 autores ha ten1do. se 

ha referido de rnanera cas1 exclus1va a la comprobac1on con los amb1entes de tareci y l;:i 

organ1zac16n tnterna En 1990, F1nkelste1n y Hambrick reportaron que la d1screc1ona!1dnd 

gerenctal rnoder6 la asoc1ac1on entre pertenenc1a de las altos d1rect1vos de una 

organ1zac16n y la cont1nu1dad estrat8g1ca y el desempefio de la firma. De manera mas 

rec1ente Hambrick y Mason en 1995 desarrollaron una metodologia para est1mar la 

d1screc16n gerenc1al planteada en su art1culo de 1987 a traves de varias 1ndustrias. Con 

base a esta nueva est1mac16n d1chos autores determrnaron que las 1ndustrias de equ1pos 

. de computadoras y de pellculas presentaban gerentes con alta discrec1onaltdad en tanto 

que la 1ndustria petrolera y de producci6n de gas natural las gerentes presentaban poca 

d1screcional1dad para la toma de dec1s1ones. Actualmente, la noci6n de que los gerentes 

presentan d1ferentes grades de discrec1ona!idad en dtst1ntas 1ndustrias se ha convertido 

central en \a d1scus1ones acad8m1cas acerca de la formulac16n de la estrateg1a y la 

implementaci6n 

S1guiendo la anterior lfnea de invest1gac16n algunos autores como Carpenter y Golden en 

1997, han planteado mod1ficac1ones al concepto te6rico de la d1screc1onal1dad gerenc1al, 

planteado por Hambirk y Finkelstein, Carpenter y Golden 1ntrodu1eron la discrectonalidad 

gerenc1al perc1b1da par los gerentes como un indicador val1da de esta discrec1onalidad 

gerenc1al perc1b1da. 01chos autores plantean un modelo dinam1co en el que las gerentes 

en parte a traves de actividades de impresi6n gerenc1a! y en base a su hab1lidad para 

atender cont1ngenc1as criticas, puede 1ncrementar su poder y span o loqus de control 

dentro de las organizac1ones. 

lnvest1gaci6n posterior a las trabajo de Hambrick y Mason, demostr6 que muchos 

resultados organizactonales, se exp!ican mas par las caracteristrcas de las equ1pos 

gerenc1ales (Top Management Team), en lugar de las caracterist,cas de los CEOS o 

Directores Generales, de manera individual (Gupka, 1988). 

El esquema de "Upper Echelons", planteado por Hambrick y Mason en 1984, ha rectbido 

apoyo de diversas tnvestigaciones. Alian Noel en su articulo de 1980, "Strategic Cores 

and Magnificent Obsse,an: Discovering Strategy Fama/ion Through Daily Activities of 

CEOS", observ6 el comportam,ento diario de 3 CEOS o Otrectores Generales durante un 

aflo observando que la conducta de !os eiecutivos es dirigida por "Obsesiones 

magnificentes", las cuales se ref!ejan en sus act1vidades d1arias yen la forma y el destine 

de \as organizac1ones. Su conclusi6n se basa en alocaciones de t1empo documentadas 

de los CEOS o Directores Generales, y se apoya en diversas corrientes ps1coanaliticas 

que apoyan dtcho planteamiento 

86 



2.9 3.5 Demografia Organizac1onal 

S1 b1en ex1ste consenso en la influenc1a de los equ1pos gerenc1ales en las resu!tados 

organ1zac1onales, no ex1ste claridad en cuales son los mecan1smos especif1cos a traves 

de los cuales esta 1nfluenc1a se concreta La demografia organ1zacional se ref1ere a las 

caracterist1cas agregadas externas de las equ1pos gerenc1ales tales corno 

heterogene,dad, pertenenc,a y a tamano (Smith, Smith, 01,an, Sims, O'Bannon y Scully, 

1994) Dichos autores realizaron un estudio en 53 firmas de alta tecnologia para medir 3 

modelos de 1nf!uenc1a de la demografia de los grupos gerenc1ales y los procesos en los 

desemperios organizac1onales. Su art1culo pretende clanficar hasta que medida la 

demografia de las equipos predice la vanac16n en las variables de proceso de 

1ntervenc16n de los equipos gerenciales o bien hasta que med1da 1nfluencra d1rectamente 

los resultados organ1zac1onales Para lo anterior plantea 3 modelos que son: El modelo 

de demografia d1recta que plantea que las resu!tados organ1zacionales son resultado 

directamente de la demografia de las equ1pos El segundo modelo de procesas, plantea 

que la demografia y las procesos de equ1pos contribuyen de manera separadamente a 

los resultados organ1zac1onales y que los procesos de equ1pa contnbuyen mas que los 

procesos y mas que la· demografia F1na!mente, el modelo de intervenci6n predice que la 

demografia de los equ1pos pred1ce las procesos de las equipos, lo que a su vez 1nfluencia 

el desemperio. As1mismo, el tercer modelo plantea que no ex1sten ligas directas entre 

demografia y desemperio, pred1ciendo que todos las efectos de la demografia se van a 

dar a traves de procesos 

Los resultados de su 1nvest1gaci6n demuestran que un apoyo parc1a! para el modelo de 

intervenc16n en la cual el proceso es un med1ador de la relac16n entre demograffa y 

desempello y para el modelo de proceso, en el que las variables de demagrafia y de 

proceso afectan cada una el desempeno de manera separada. Muy poco apoyo recibi6 el 

modelo demografico en e! cual la demograffa en vez del proceso afectan el desemperio, 

lo cual contrad1ce las aseveraci6n de que las medidas de proceso deben ser descartadas 

par que explican poco la variacr6n en las resultados. En t8rm1nos generales podemos 

dec1r que las procesos de equ1po t1enen un 1mpacto directo en e! desemperio, mlentras 

que la demografla present6 efectos directos e ind1rectos en las resultados 

organ1zacionales. Las consecuencias practicas de la investigac16n refleJan que es mejor 

lograr equipos gerenciales pequerios que permitan que exista una meJor comunicacr6n 

entre ellas. Asi coma el hecho de que aquellos m1embros de las equ1pos gerenc1ales con 

sim1lares niveles de experiencia por media de estimular mayor nive!es de comunicaci6n 

informal e integrac16n social, lo que puede redundar en mayores niveles de desemperia 

organ1zac1ona!. 
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Los 1nd1cadores de procesos usados en d1cha 1nvest1gac16n, rnerecen la pena resaltarse 

en func1on de la relacron que pueden tener con la real1zac16n de un proceso de 

planeac1on estrateg1co mayor o menormente 1ntenso Dichos 1nd1cadores de proceso 

fueron la rntegrac16n social, la comun1cac16n informal y al frecuenc1a en la comunicac1on 

Estos 1nd1cadores de proceso se relac1onan con las lndicadores para med1r la real1zac16n 

de una mayor o menor 1ntens1dad de la planeac16n estrateg1ca 

La mayor parte de la 1nvest1gaci6n realizada hasta este punto ha utilizado 1nd1cadores 

demograf1cos coma un acercamtento a la base cognitiva de las upper echelons de las 

organ1zac1ones, argumentando que estos 1ndicadores demogr2lf1cos son buenos 

1ndicadores de una base cognitiva que es dific1I de medir. Ex1sten, stn embargo otros 

autores al respecto, (Miller, Bukre y Glick, 1998) que plantean que la relac16n implicita 

que existe entre la diversidad demografica y la divers1dad cagn,tiva es debil par lo que 

debe de realizarse 1nvestigac16n basada en la medic16n directa de la base cogn1t1va y no 

mediante la util1zac16n de 1ndicadores demograf1cos. D1chos autores sefialan que mucha 

1nvest1gac16n ha util1zado med1das demograf1cas en funci6n de que son f.3ciles de obtener 

par media de la aplicaci6n de cuestionarios y 1nformac16n arch1vada, en contraste con la 

apl1caci6n de largos cuest1onarios que la aphcaci6n de otro tipo de invest1gaciones 

tendria 

2.9.3.6 Caracteristicas Gerenciales a considerar 

La med1c16n de las caracter!sticas gerenc1ales a cons1derar en la presente 1nvest1gac16n 

debera de darse en terminos de las caracteristrcas demogr.3ficas de las equipos 

gerenc1ales dentra de las AFORES. De acuerdo al art,culo clas,ca de Hambrick y Mason 

de 1984, las caracteristrcas observables de las indiv1duos dentro de las organ1zaciones 

se d1v1den en caracter!st1cas ps!col6gicas y observables. Las caracteristrcas ps1col6gicas 

la base cognitiva y las valores En tanto que las caracteristicas observables son !a edad, 

la expenenc1a funclonal que se tenga, otros t1pos de experiencia laboral, la educac16n, las 

rafces socioecon6m1cas, la pos1ci6n financiera personal y !as caracterist1cas de grupo. 

2.9.3.7 Pertenencia a la Organizaci6n (Organizational Tenure). 

La (Organ1zational tenure) pertenencia a una determinada organizac16n, implica en 

general una mayor cohes16n social dentro de \a organ1zaci6n, lo que disminuye la 

probabllidad de que un miembro, pretende cambiar el status quo de las miembros de la 
organ1zaci6n mediante una determinada acci6n organ1zaciona\. En general, una larga 

pertenecia a la organizaci6n 1mp!ica una meior comprensi6n de las polit1cas 

organizacronales y una renuencia a cambiar modos operatives de la organ1zac16n. 
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La creac1on de la 1ndustr1a de fondos de pens1ones puede rnarcarse desde 1996 fecha en 

lc:1 cual se autorizo la c1eac16n de este t1po de organ1zac1ones por parta clel gob1erno 

federal En este contexto la util1dad de usar una 111ed1da coma la. pertenenc1a a la 

organ1zac16n para expl1car la real1zac16n de un proceso de planeac16n mayor o 

menormente intense se diluye en func1on del poco t1empo de creac16n de la 1ndustr1a Sin 

embargo, debe de cons1derarse que muchas veces los procesos de planeac16n 

estrat8g1ca, conllevan camb1os en el sentido estrat8gico de la organ1zaci6n, Jo que en la 

med1da en que la pertenenc1a organ1zac16nal sea mayor pueda exist1r una tendencia a un 

menor compromiso de la organ1zac16n un proceso de planeac!On, mayormente 1ntenso, 

en la med1da en que pueda afectarse el status quo de la organ1zac16n. 

2.9.3.8 Diversidad en la pertenencia organizacional (Top Management tenure 

diversity) 

De acuerdo con el estud10 de Wiersema y Bantel (1992), es la homogene,dad dentro de 

un grupo gerenc1al la que expl1ca la tendenc1a de un grupo a mantener el status quo de 

una determ1nada organ1zac16n. Un grupo gerenc1al homog8neo, presentara menos 

pos,bilidades o prolq,dad al cambio, en contraste con un grupo mas d1versificado. Al 

respecto, la 1nvest1gac16n habida a la fecha presenta resultados contratantes Bantel y 

Jackson en 1989 concluyeron que altos niveles de divers1dad conllevan mas creatividad 

e1ecut1va, mejor toma de dec1s1ones y mas pos1t1vos resultados organ1zac1ona!es. 

Sin embargo, otros investigadores plantean que altos niveles de drversidad ejecut1va 

resultan en menor comunicac16n entre los ejecut1vos, menos efectiv1dad en el proceso de 

toma de dec1siones y resultados organ1zacionales menos pos1t1vos (O'Reilly, Snyder y 

Boothe, 1993) 
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Al respecto 1nvest1gac16n mas rec1ente (Nl1ller. Burke. Glick. 1998). reton1a ~1r11bos 

conceptos. plnnteando que s1 b1en la perspectiva mas popular sabre la d1versrdad plantea 

que altos n1veles de d1vers1dad dentro de los equ1pos gerenc1ales pror11overa un examen 

rnas con1prens1vo de las oportun1dades y amenazas mas 1nmed1atas y un proceso de 

planeac16n de largo plaza, a la vez que par otro lado se plantea que mayores n1veles de 

d1vers1dad acarrean problemas de comun1cac16n, 1ntegracion y comportam1entos po!it1cos 

y par tanto de efect1vos procesos de planeaci6n Las conclus1ones de su trabaJo son de 

que la d1vers1dad ejecut1va 1nfluencia negat1vamente el desemperio de las firmas Las 

conclus1ones que llegan en su investigac16n se basan en la ut1l1zac16n de la divers1dad 

cogn1t1va. a d1ferencia de la mayor parte de la 1nvestigaci6n relac1onada que utiliza la 

perspect1va demogr8.f1ca. De acuerdo con estos autores la d1vers1dad cogn1t1va se define 

en t8rm1nos de las d1ferenc1as en creencias y preferenc1as dentro de las grupos directives 

de una organ1zac16n, mas especif1camente ref1ri8ndose a la variac16n en las creenc1as 

concernidas en la relaci6n causa efecto ya la variac16n en las preferenc1as que concierne 

a las diversas metas dentro de la organ1zaci6n 

En general para fines de la presente 1nvest1gac16n, se retomara la pnmera perspect1va, 

esto es la de que la d1versidad influencia pos1t1vamente la real1zac16n de un proceso de 

planeaci6n mas 1ntenso. Un grupo gerencia\ compuesto par 1nd1v1duos con act1tudes 

diferentes hac1a la estrateg1a y la organ1zaci6n, necesanamente redundaran en la 

real1zac16n de un proceso de planeac16n mayormente 1ntensos Lo anterior es producto 

de d1ferencias en las estructuras cognit1vas entre las m1embros de estos equ1pos 

gerenciales, !o que crean un monto de informaci6n mas diversa, con una 1nterpretaci6n 

distrnta que genera necesariamente un proceso de planeac16n d1ferente 

2.9.3.9 Antecedentes Funcionales (Funtional Tracks). 

Los antecedentes funcionales dentro de las organizac1ones son factores que han s1do 

senalados coma una caracterist1cas demografrcas relevante en la exp!1caci6n de diversos 

resultados organizac,onales. De acuerdo con el articulo de Hambrick y Mason (1984). 

cada uno de las miembros de las equipos gerenciales presenta algUn tipo de experlencia 

funcional sustant1va en alga area, que necesariamente influye en su percepc16n de! 

proceso organ1zacional en su conJunto. Para el caso particular de la presente 

invest1gac16n esto reviste particular importancia en funci6n de que las antecedentes 

func1onales de las principales miembros de las equipos gerenciales de las AFORES, se 

encuentren en \a activ1dad bancaria y de seguros, que si bien ambas son parte de la 

act1vidad financ1era, presentan diferencias en la naturaleza mas intrfnseca de sus 

actividades, sign1ficativas. Sin embargo, la operativizacion de estas variables resulta 

d1fic1! de conceptual1zar al no exist1r una t1po!ogia c!ara de las estilos de planeaci6n en la 

industria bancana y de seguros 
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Hc1mbr1ck y rvlasan en su art1culo de -1984 clas1f1can las antecedentes func1onales en 3 

grandes cc1tegor1as, que se encuentran tamb1en en congruenc1a con la t1pologia 

planteada por Miles y Snow La primera gran categoria serian las func1ones de 

producc16n en las cuales se englobarian las areas de mercadotecn1a, ventas y desarrollo 

de nuevos productos Estas areas son responsables par la bllsqueda de nuevas 

oportun1dades y por a1ustar y mon1torear las productos dentro del mercado. Las func1ones 

de proceso, que serian las areas de producci6n, 1ngen1eria de procesos y contabilidad. 

D1chas areas trabaJan esenc1almente en el me1oram1ento y ef1c1encia del proceso de 

transformac16n 

Los 1ndiv1duos que trabajan en d1chas areas par las caracterist1cas prop1as de su 

act1v1dad desarrollan percepc1ones diferentes de la firma y de su amb1ente Los autores 

sefialados anteriormente plantearon que las areas de praducc16n tenderan a enfatizar 

1nd1cadores de producci6n tales coma innavaci6n de producto, d1vers1f1cac16n relac1anada 

public1dad e integraci6n vertical coma consecuenc1a de su m1sma onentac16n. 

Consecuentemente, ex1stfa tamb18n una relaci6n positiva entre el grado expenencia 

func1onal en praceso de las directives y el grado en que la firma enfat1ze las procesos que 

real1ce dentro de su estrateg1a, tales coma la automat1zaci6n, la navedad en plantas y 

equ1pos y el grado de 1ntegraci6n horizontal. 

Una tercera clastficaci6n tiene que ver con aque!las organizac1ones en las cua!es los 

d1rect1vos presentan una expenenc1a func1onal distinta a la m8dula de la actividad de la 

organ1zacl6n, coma \o pudiera ser un astr6nomo dirigiendo una adm1n1stradora. En este 

caso plantean que la organ1zac1ones tenderan a presentar una d\vers1f1caci6n poco 

relacionada a la m8du!a de su negoc10, asf como se planteara una mayor formalidad 

dentro de las procesos de planeaci6n, mayor detalles en la presupuestac16n de la 

organ1zac16n y en general en tadas las activ1dades de la organ1zac16n que puedan 

implicar un mayor control par parte de las direct1vos. Puede conclu1rse a groso modo que 

las antecedentes func1onales 1nfluyen en la realizaci6n del proceso de planeaci6n en 

cualqu1er 1ndustna y en concrete en la industna de la administraci6n de fondos de 

pens1anes. 
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2.9.3.10 Edad 

La edad puede 1nflu1r en la realizac16n de un proceso de planeac1on a traves de 

1nfluenc1ar d1rectamente en la perspect1va del proceso de toma de dec1s1ones De 

ncuerdo con la 1nvestigac16n real1zada. equ1pos gerenc1ales con una mayor edad 

cronol6g1ca t1enden a preservar el status quo dentro de una organ1zac16n Por otro lado. 

algunas hab1l1dades cogn1t1vas tienden a dtsm1nu1r con la edad coma la hab1l1dad del 

aprend1zaJe, el razonamiento y la memoria (Bantel y Jackson, 1992), asi mismo gerentes 

j6venes son asoc1ados con un carElcter 1nnovat1vo y de riesgo, en tanto que las v1e1os 

gerentes t1enden a tomar decis1ones mas conservadoras (Thomas, Litschert y 

Ramaswamy 1991) En general la edad es una variable demografica dentro de los 

equipos gerenc1ales que puede 1nfluenciar la realizac16n de un proceso de planeac16n 

mayormente 1ntenso desde muchos angulos, ya que const1tuye un buen predictor de las 

experienc1as de las ind1viduos fuera del ambito labora!. 

2.9.3.11 Educacion 

Los n1veles de educaci6n refleJan la hab1l1dad cogn1t1va de las 1nd1vtduos y sus 

habliidades Altos niveles de educac16n se asoc1an con la hab1lidad para procesar 

grandes mantas de 1nformaci6n y para discrim1nar entre una gran variedad de estfmulos 

Bantel y Hanson en su articulo de 1989 encontraron que 1nd1v1duos con altos n1veles de 

educac16n tendia a liderar los bancos mas 1nnovadores, par tanto, para la presente 

1nvestigac16n, la educaci6n promedio que tengan las equ1pos gerenciales puede ser un 

buen 1nd1cador para evaluar el comprom!so que tenga la organizaci6n con la real1zac16n 

de un proceso de planeac16n mayor o menormente intense 

2.9.3.12 Tamafio de los equipos gerenciales 

Grupos mas grandes de equipos gerencia!es tienen mayor potenc1a! para la d1s1militud. 

En la medida en que las grupos son mas grandes, la e!aboraci6n estructural de la toma 

de dec!s1ones suele ser mas compleja pudiendo par lo tanto influir negativamente en la 

toma de decisiones De acuerdo con Smith, Smith, Olian, Sims, Jr., Bannon y Scully, un 

grupo gerenc1al mayor perm1te la d1sponibilidad de mayores recursos cognitives que 

pueden meJorar el conocimiento, la creativ1dad y el desemperio. Par otro lade, grupos 

mayores pueden favorecer problemas de control y de coordinaci6n con el resu!tado neto 

de que el desempeiio disminuye. Esta variable puede tener una fuerte inf!uencia sabre la 

realizaci6n de un proceso de p!aneac16n estrat8gico. 
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2.9.3 13 Anteccdentes socioeconomicos. 

Harnbnck y Mason en su articulo ong1nal de 1984 constdero como una variable 

demogr§f1ca las antecedentes soc1oecon6rnicos de los Direct1vos, sin embargo 1ndica que 

no ex1sten a la fecha 1nvest1gac1ones senas que hayan planteado alglln t1po de relaci6n 

causal entre las resultados organ1zac1onales y los antecedentes soc1oecon6micos de las 

01rect1vos dentro de una organizac16n Un estud10 de sumo 1nter8s sabre el tema fue 

desarrollado por Chanon (1976), el cual encontr6 algunas relac,ones entre los 

antecedentes soc1oeconomicos de las eJecutivos bntan1cos y las · estrateg1as de 

crec1miento de sus f1rmas. Observ6 que las nuevos empresarros tendian a proceder de 

a1nb1entes hum1ldes, recibian Un1camente la instruccr6n basica y cas1 no pertenencian a 

clubes de Landres. En el estud10 de Chanon, en el extrema opuesto se encontraban las 

empresas grandes que eran dirrg1das par gerentes profesionales con antecedentes 

soc1oecon6micos meiores en t8rm1nos de las familias de las que procedlan, las 

un1vers1dades en las que se habian educado y finalmente en t8rmtnos de la pertenenc1a a 

algl.ln Club especif1co 

En general. puede af1rmarse que las caracterlst1cas demograf1cas de los equ1pos 

gerenc1ales, son variables que pueden exphcar la realizac16n de un proceso de 

planeaci6n en las organ1zac1ones S1 bien ex1sten voces d1scordantes sabre la capac1dad 

real del enfoque demografico para refleJar la base cogn1t1va de los grupos directives, la 

ev1denc1a te6rica existente no es todavia lo sufic1entemente s1gn1ficat1va, como para no 

obl1gar al uso de este enfoque, en la invest1gac16n que al respecto se realice 

Los estud1os real1zados a la fecha acerca de la relac16n entre procesos de planeac16n de 

desempeflo en organ1zac1ones han dejado de lado las caracteristicas propias de los 

tomadores de dec1s16n para expl1car estos procesos de planeaci6n. Asimismo, se ha 

tamb18n part1do de la prem1sa de que la decisi6n fundamental de un proceso de 

planeaci6n es Unicamente consecuenc1a de las acciones y el perti! del D1rectores 

Generales 

La invest1gaci6n realizada por Hopkins y Hopkins sabre planeaci6n estrat8g1ca y 

desempeFto en bancos norteamericanos, encontr6 que los factores que mas explicaban la 

real1zac16n de un proceso de planeaci6n mayor o menormente intense eran prec1samente 

las factores gerenc1a!es, sin que abordara el problema desde una perspectiva 

demografica, por tanto, para esta invest1gac16n especificamente se consideraran la edad, 

el n1vel de educac16n y el tamafio de equ1po gerencia! como factores predictores de la 

real1zac16n de un proceso de planeac16n estrat891co 
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2.10 Factorcs ambrcntales 

2.10.1 lntroducci6n. 

El entorno ha s1do un concepto recurrente dentro de la 1nvest1gac1on real1zada en las 

C1enc1as Adm1n1strat1vas y que t1ene relevancia para la presente 1nvest1gac16n en func16n 

de ser sellalado coma un conJunto de elementos que 1nfluyen en la real1zacion de un 

proceso de planeac1on 1ntenso. De acuerdo con la def1n1c16n de Duncan (1972), el 

entorno puede ser conceptualizado como las factores flsicos y socrales fuera de las 

l1m1tes de una organizac16n, que son cons1derados durante las tomas de decis1ones 

organ1zac1onales. As1m1smo, de acuerdo con Bourgeors (1980) el entorno puede ser 

conceptual1zado coma varros sectores que ex1sten en 2 capas La capa mas cercana a la 

organizac16n es la del entorno de tarea, que 1ncluye las sectores que t1enen 

transacc1ones d1rectas con la organ1zac16n. El entorno de tarea 1nfluenc1a las operac1ones 

cotid1anas e 1ncluyo a sectores o secc1ones coma los compet1dores, proveedores y 

cllentes La capa mas externa es llamada entorno general y se ref1ere a sectores que 

afectan a la organ1zac16n indirectamente. El entorno general incluye sectores sociales, 

demog r8.f1cos y econ6m1cos 

Algunos 1nvest1gadores han dado un tratamiento a las entornos coma un hecho 

independ1ente de las organtzac1ones coma Aldrich (1979), en tanto que tamb18n ex1ste la 

idea de que el entorno es un constructo perc1b1do Bourgueo,s (1980), concluye 

planteando que el entorno es tanto un concepto objet1vo como subJet1vo para las 

organ1zac1ones, y con 1mportancia desde 2 punto de vista para las organizac1ones Tan y 

L1tschert (1994), proponen una conceptual1zaci6n de las entornos, en 2 clases; entornos 

ob1et1vos, que son relevantes para la real1zacl6n de la estrateg1a pnmar1a, m1entras que 

los entornos percib1dos son un 1nsumo esenc1al para real1zaci6n de tareas secundarias 

para el proceso de toma de decisiones. En la medida en que las med1das perceptuales 

emp1ezan a cobrar importancia t1enen sentido en e! comportam1ento de formulac16n del 

comportam1ento estrat8g1co. As1m1smo, otros autores coma Fahey y Narayanan (1986). 

consrderan que anal1zar coma un todo el entorno es una tarea dificil, par lo que plantean 

que las entornos deben ser descompuestos en segmentos particulares para permitir un 

meJor an311s1s 
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r\c'.ualmen!e la 1nvest1gac1on ex1stente, plantea 2 concepc1ones de los ento:-nos 

019a111Lac1onalt-~S La prrn1era es que las entornos de tarea defrn1dos co1110 todos 3quellos 

aspectos del entorno potenc1almente relevantes para el logro y manten1m1ento de 

ob1et1vos. deben de cons1derar aspectos tales coma cant1dad de recurses o fuentes de 

1nformac16n, fuentes de insumos. mercado para productos. compet1dores y regulac1ones 

La segunda concepcr6n enfat1za la importanc1a de las llamados entornos 1nst1tuc1onales 

las cuales 1ncluyen elementos soc1ales, demograficos, econ6m1cos, politicos e 

,nternac,onales (Tan y L,tschert. 1994) 

A pesar de ser una categoria de an81isis organ1zac1onal frecuentemente util1zada par 

1nvest1gadores en otros paises, su utilizaci6n en 1nvestigac16n para el caso mex1cano es 

practicamente nula De hecho la mayor parte de la 1nvestigac16n realizada sabre la 

conceptualizaci6n del entorno a sido elaborada med1ante corr:iprobaciones estadist1cas 

empir1cas de firmas y organ1zac1ones estadoun1dense y en algunos casos de empresas 

europeas. Por lo anterior la ut1hzac16n de esta categorfa en an31is1s de s1tuac1ones y 

procesos especif1cos como el que atalle la presente 1nvest1gac16n, debera de uti!1zar 

Un1camente las pnnc1p1os esenctales de la categoria, evitando la extrapolac16n de los 

resultados de muchas de estas 1nvestigaciones a aspectos concretes de la real1dad de 

Mexico 

De acuerdo con Bouegueois, el an8l1s1s acad8m1co que se ha hecho de las entornos se 

ha dado a traves de 3 grandes rubros o segmentos, que serian obJetos, atnbutos y 

percepc1ones En la pnmera categoria se hace la diferenc1ac16n entre entornos generales 

y entornos de tarea. En estas perspect1vas en general se trata la d1ferenciac16n que 

hacen las 1nvest1gadores de las entornos que rodean sus organizaciones. En la segunda 

categor\a, la refenda a los atributos de las entornos, se trata acerca de la complejidad, 

heterogene1dad, turbulenc1a y volatrl1dad de las entornos. Finalmente la tercera categoria, 

a! de las percepc1ones estudiaria las entornos en t8rminos de las percepc1ones 

gerenciales que produce y las consecuentes resultados organizac1onales que pueden 

esperarse 

Par su !ado, la literatura ex1stente de orden econ6mico, referenc1a al entorno en t8rminos 

de las caracterfst1cas econ6m1cas de la 1ndustria en la cua! 1nteractua. Asi par eJemp!o, 

las 1ndustrias establec1das dentro de una estructura de mercado monopolica tendrian 

me1ores posibilidades de competir que aquellas establecidas en una estructura de libre 

mercado En t8rm1nos estrat8gicos esta situaci6n se refleJarla en el comportam1ento que 

tuv1era la f1rma de elecci6n de una estrategia genenca determrnada. Asimrsmo, de la 

buena fus16n entre entorno y estructura se deriva un desempetio adecuado de las 

organ1zaciones. 
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Ut1l1zando la def1n1c1on de Bourgeois para el cc1so concreto de izis AFORES. lc1 capc1 

1nterna menc1onada anteriormente. estaria dada par las areas de rnercadotecn1a cle ios 

serv1c1os de las AFORES y par las areas de serv1c10 a las trabaJadores Estas 2 c'ireas 

son las que presentan relac1ones mas directas con las activ1dades esenc1ales de las 

organ1zaciones obJetos del presente estud10 Oentro de la capa externa a la que se ref1ere 

Bou1gueo1s se tendria en primer lugar los factores politicos y soc1ales que pueden afectar 

el desarrollo de la act1v1dad de las Afores Camb1os en la legislacion que perm1tan 
1ncorporar a nuevos grupos de trabaJaSJores al marco regulatoria de las AFORES pueden 

afectar s1gn1ficattvamente muchos elementos compet1t1vos de esta tndustria. As1mismo. 

cambios en la situacton econ6m1ca general del pals. pueden acarrear mayo res mantas de 

ahorro voluntario o b1en la incorporac16n de un mayor nUmero de trabaJadores al mercado 

laboral. al incrementar el mercado potenc1a! para las adm1nistradoras 

En general, Bourgueais plantea coma la estrategia puede ser operac1onal1zada 

adecuadamente para an81isis cuant1tativos en t8rminos de resultados, planteando que un 

anal1s1s mas val1aso puede lograrse a trav8s de! estudio del procesa de tomas de 

dec1siones Oicho autor delim1ta que el tratam1ento del entorno hasta antes de sus 

1nvest1gac1ones, ha dtscnminado los objetivos percib1dos y atribuidos del entorno El 

entorno externo ha s1do vista coma una fuente de oportunidades ya amenazas para las 

organ1zaciones, en tanto que se ha deJado de lado la 1mportanc1a de las percepc1ones 

que las gerentes tengan. A partir de estos 2 elementos, plantea las capas indicadas en su 

invest1gac16n. 

De acuerdo con una perspectiva basada en la 1nformac16n, ex1sten 2 prom1nentes 

perspect1vas sabre las entarnos La primera es la perspectiva de la tncertidumbre en la 

1nformaci6n la cual sugiere que el entorno es fuente de lnformaci6n Un enfoque clave de 

esta perspect1va es el enfasis en 1ncertidumbre perc!b1da y en lo subJet!vo en vez de 

obJet1vo de las datos generadas por los partic1pantes. La dependencia de recurses, la 

segunda perspect1va, plantea que el entorno es una fuente de recursos escasos que son 

buscados par las organ1zac1ones compet1doras. En la medida en que el entorno se vuelve 

menos mun1f1cente o mas hostil, las firmas son sujetas a mayor 1ncert1dumbre. La 

hab1!1dad gerenc1al para enfrentar estas condiciones par med10 de la reducct6n de la 

dependenc1a de la firma o con e! incremento sabre los recursos afectara \a efectiv1dad 

organizac1onal (Tan y L1tschert, 1994) . 

As1m1smo, e! entorno puede tambi8n ser vista coma un constructo multidimensional. 

Estudios conceptuales y emplricos han ident1ficado varias dimensiones amblentales 

especif1cas que 1ncluyen dinam1smo, comp!ejidad, hostil1dad e 1ncert1dumbre, categoflas 

que se explicara mas adelante de! presente capftu!o. 
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Aldrich (1976) puede cons1derarse como el primer esfuerzo parzi del1near n1ed1ante 

med1das cuant1tat1vas el entorno organ1zac1onal. Este autor del1neo 6 d1mens1ones oel 

entorno organ1zac1onal. La primera d1mens16n es la capacidad. que son los recursos 

relativos d1spon1bles para la organ1zac1on La homogene1dad-heterogene1dad que ser1a el 

grado de s1mil1tud entre las eiementos de una poblac16n dom1n10 La estab11idad seria el 

grado de camb10 de los elementos amb1entales La concentrac1on es el grado en que los 

recursos son d1stnbu1dos equ1tat1vamente en una organ1zac16n Consenso es el grado en 

que una determ1nada organ1zac16n clama por un dom1n10 especifico que es disputado por 

otras organ1zac1ones. F1nalmente la turbulenc1a es el grado de 1ntercomun1cac16n entre 

los elementos del entorno. 

Dess y Beard (1984), condensan la t1pologia de Aldrich's en 3 d1mensiones que serian 

mun1f1cenc1a, d1nam1smo y complejidad, que fueron explicadas antenormente. Cada una 

de las d1mensiones de Dess y Beard's tiene d1ferentes 1mpl1cac1ones para el n1vel de 

1ncertidumbre o dependencra expenmentadas par la firma El modelo de Dess y Beard de 

1984 fue soportado por media de una an311sis de factores conf1rmatoria de Rasheed y 

Prescott 

2.10.2 Los planteamientos de Dess y Beard. 

En general, el trabaJo de Dess y Beard de 1984, const1tuye la def1n1c16n cl3s1ca para 

d1mensionar las entornos de tarea de las organ1zaciones Constituye una referencia 

obl1gada para todos las trabaJOS que relac1onan el entorna externo de las organ1zaciones 

con dtversos resultados y procesos organizac1ona!es. Su art1culo parte de clasificac1ones 

1ndustnales para ut1l1zarlos coma base para la defin1cl6n operaclonal tanto de! entorno de 

tarea industrial y ambiental Los sistemas de clas1ficaci6n industrial fueron desarrollados 

para estudlar la competenc!a y el desempeno entre las sectores productores de una 

economia. Uno de los eJemplos estos sistemas es el Standard lndustda/ Classlficat1on. El 

art1culo reduce una cod1ficaci6n de 6 dimensiones amb1enta!es a 3 que serian 

mun1ficenc1a (capacidad), compleJidad (Homogeneidad, heterogeneidad, concentrac16n y 

dlspersi6n), dinam1smo (estab1!1dad, inestabilidad y turbulencia), sigu1endo la asunc16n 

central de que los recurses requeridos para la sobrev1vencia organizaci6nal son los 

puntos mas re!evantes para definir los entornos organizacronales 
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2.10.3 Ocfinici6n de munificencia 

Para Dess y Beard, la mun1f1cenc1a an1b1ental se refiere a la habil1dad o lc.1 c0pac1dad del 

entorno para perm1t1r a la organ1zaci6n crecer Esta capac1dc1d perm1te a las 

organ1zac1ones amort1guarse dentro de ese entorno de host1l1dades externas e 1nternas y 

permitir la acumulac16n de recurses d1spon1bles dentro de la organ1zac16n. En estas 

cond1c1ones las d1rect1vos t1enen la posibil1dad de ejercer gran d1screc1onal1dad en los 

procesos de planeac16n estrat8g1ca y de toma de dec1s1ones, sin pel1gro de cheques o 

golpes externos. As1mismo, la falta de munificencia amb1ental provoca y crea d1ficultades 

para el maneJO de las organizaciones Un entorno poco munif1cente provoca a su vez una 

variedad de respuestas organ1zacionales tales coma formal1zac16n, centralizac16n. 

decrec1m1ento en el procesamiento de la 1nformac16n y restncclones en la comunicac16n y 
el control. Asim1smo, un entorno munif1cente afecta el flujo de recurses hac1a una 

organ1zac16n. hacienda mas f3cil que las f1rmas puedan expand1r sus mezclas de 

recursos. 

2.10.4 Definici6n de inestabilidad ambiental 

La 1nestabtl1dad amb1enta! se ref1ere a \a tasa de cambio o mod1f1cac1ones sensibles de 

aque!los factores amb1entales que son pert1nentes del proceso de toma dec1s1ones 

estrat8g1cas. Entornos estables permiten a las organ1zac1ones maneJar rut1nas 

establec1das. con requerim1entos de aprendizaje min1mos En estos entornos, el papel de 

los gerentes se reduce a funciones simb61icas que legit1man y refuerzan el s1stema de 

valores 1mperantes dentro de la organ1zaci6n La ex1stencla de 1nestab1hdad ambiental 

1mpone fuertes demandas cogniticas a las ejecut1vos dentro de una organizaci6n e 

1ncluso amenaza sus bases de poder 

2.10.5 Definicion de complejidad ambiental 

La compleJidad amb1ental se refiere a la heterogeneidad y al rango de las factores 

amb1entales que deben ser considerados dentro de las procesos de toma de decisiones. 

A medida que las organ1zaciones dentro de una determinada 1ndustria expanden su 

actividad de producto y de mercado, la variedad de flu1os de entrada y de salida debe de 

aumentar, asf coma la neces1dad de incrementar las actividades estrat8gicas. La 

complejidad ambiental obl1ga a tener que cubrir las demandas de una sene de grupos 

externos a la organ1zaci6n, con lo que la organizaci6n par lo general responde 

convirti8ndose en una organizaci6n mas diferenciada. 
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L.:Js ideas de Dess y Beard son concordantes con las noc1ones de pobiac1on-ecolog1a y 

con la conceptual1zac1on de recurse dependenc1a de 1nteracc1on entre entorno y 

organ1zac1on La teoria de poblac1on-ecologia t1ene que ver con estud1os real1zados que 

1nd1can que la tasa de muerte y nac1m1ento de nuevos negoc1os t1ene que ver con la 

abundanc1a de recursos dispon1bles en ese entorno La teoria de la dependenc1a plantea 

a la dependenc1a amb1ental, coma la dependenc1a de recursos para la organizac16n y el 

nl1mero de fuentes de las cuales se puede obtener dispanibil1dad de recurses asi coma el 

n(imero, la vanedad y el poder relative de las organ1zacianes cempitrendo por las 

recursos 

La un1dad de ana11s1s ambiental para su 1nvestigaci6n fue eleg1da en el cantexta de\ grado 

de d1recci6n de la 1nteracc16n entre la argan1zac16n y los elementos de su entorno y s1 la 

1nformac16n ut1l1zada para descnbir el entorno era derivada objet1vamente por 

observadores externos o subJettvamente (de miembros de la organ1zaci6n). 

En esenc1a. las 3 dimensiones planteadas por Dess y Beard en su articulo son el 

resultado de numerosa comp1laci6n de autores que postenormente a ellos habian tratado 

la 1nfluencia de las diversas facetas en el entorno. Particu!armente, coma ya se ha 

menc1onado. de las ideas de Aldrich (1976), el cual planteo 6 dimens1ones referidas a la 

naturaleza y distribuc16n de los recurses en entornas con diferentes valores en los cuales 

cada d1mens16n 1mpllcaba d1ferenc1as en las estructuras y act1vidades Dess y Beard 

retomaron en su articulo 3 de estas dtmensiones mun1ficenc1a, dinam1smo y comple11dad, 

para posteriormente empezar a dar tratam1ento a cada una de ellas retomando las ideas 

que al respecto se habian planteado 

Para el term1no de mun1ficenc1a, se basa en \a premisa de que todas las organ1zac1ones 

buscan entarnos que perm1tan el crec1m1ento organizaciona! y la estab1lidad. El 

crecimiento debe permit1r par ejemplo, a la organizac16n, generar recurses excedentes 

que pueden servir coma amortlguadores para perlodos de escasez, o b1en coma una 

manera para resolver confl1ctos. La medida clE!sica para medir la munificencia ambienta! 

la constituye el n1vel de rentab1lidad de la industria. 

Para e\ concepto de dinamismo ambienta! parte de la idea planteada en numerosa 

!iteratura organizaciona! de que el cambio, la ausencia de patrones y la impredesib1l1dad 

son las mejores medidas de estabilidad e inestabi!1dad ambiental. Entiende que el 

d1namismo debe restringirse a! cambro que es dificil de predecir y que de 1ncrementar la 

,ncertidumbre para las m,embros claves de la organizaci6n. Al respecto, Aldrich (1979) 

plantea que la turbulencla ambiental lleva a induclr cambios internos que son oscuros y 
d1ffciles para los administradores de p!anear. 
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Para la cor11ple11dad amb1ental. su tercer un1dad de r11ed1c16n del entorno se apoya en los 

trabaios de Child ( 1972) que plan tea a la compleJ1dad arnb1ental corno la lii2tero9t=ne1Uad 

y el rango de las act1vidades organ1zac1onales. As1m1smo. retornan el concepto de que 

. gerentes que enfrentan un entorno compleJo perc1b1ran mas incert1dumbre y tendran 

mayores problemas para procesar 1nformac16n que las gerentes enfrentando un entorno 

simple Asi m1smo, desde la perspect1va recurso-dependenc1a, las organ1zaciones 

comp1t1endo en 1ndustnas que requ1eren de d1ferentes 1nsumos o que producen muchos 

d1ferentes productos encontraran en la adqu1s1c16n de recurses, o venta de estos mas 

compleJos que las organ1zaciones comp1t1endo con 1ndustrias con pocos insumos y 

productos. Dunkan (1972) observ6 e! entorno de las organizaciones coma factores 

externos que las gerentes deben tomar en cuenta en su toma de dec1s1ones. F1nalmente, 

Aldrich obser.16 que el 1ncremento de la compleJ1dad estructural del entorno, 

1ncrementaria la neces1dad de act1v1dades estrat8gicas 

Para la real1zac16n de su estud10 de Dess y Beard, ut1lizaron una muestra de 52 1ndustrias 

manufactureras eleg1das a!eatonamente a partir de informac16n del gob1erno 

norteamencano (US Bureau of the Census, 1977). La intenci6n de Dess y Beard era la 

de establecer coma un1dad de medida a la 1ndustna, uti!izando para med1r la munificenc1a 

ambiental el creclm1ento en ventas, crecim1ento en mElrgenes de prec10 y costo, 

crec1m1ento de la empresa total y crec1miento al valor agregado En tanto, que para medir 

la establl1dad o 1nestabi11dad ambiental ut1!izaron la dispers16n de la regres16n lineal 

obten1da de cada una de las variables depend1entes ya mencionadas. 

Su estud10 constituye una importante guia operac1onal para definir los entornos de tarea 

organizac1onales en t8rm1nos de clas1ficaciones 1n1ciales aceptadas y tambi8n de acuerdo 

para poder relac1onar cualquler 1ndustria manufacturera con el SIC que es el Standar 

Industrial Clas1fication. Asi m1smo, plantearon la neces1dad de realizar mas estud1os con 

el obJeto de obtener medidas mas complejas y objet1vas de las entornos que pudieran por 

eJemplo servlr a las organizaciones para conceptualizar meJor el entorno en el cual se 

desenvuelven 
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Par;:i el ca.so particular de esta 1nvest1gac1on el entorno 1nfluenc1a la 1ntens1dad con la que 

se real1ce planeac16n estrat891ca en la 1ndustna admtn1stradora de fondos de pensrones 

Ketas y Hitt (1988), relac1onan en su artlculo las caracterist1cas amb1entales. estrateg1a 

organ1zac1onal, estructura. tamarlo y resultados de las organ1zac1ones. C1tan a Romanelli 

y Tushman (1986), coma la investigaci6n cl3s1ca sabre an31is1s amb1ental en la que se 

1dent1f1can 3 prom1nentes modelos de organ1zac16n evoluc1ona, un modelo de control 

externo, un modelo de adm1nistrac16n estrateg1ca y un tercer modelo de desarrollo 

1nercial. El primero de estos modelos p!antea que cambios en las cond1ciones 

amb1entales sabre el tiempo 1nf!uenc1an fuertemente las camb1os organizacionales. La 

segunda alternat1va plantea que las e1ecut1vos dentro de una organizaci6n eligen 

patrones y dom1n1os de activ1dad compet1t1va. En el modelo lnerc1al en las cuales los 

origenes de la organizaci6n y la relac16n con su entorno determinan las act1v1dades sabre 

el t1empo, sugiere que el tamario organ1zac1onal y la estructura determ1nadas par el 

entorno, constnfien futures camb1os. En las 3 mode!os sugendos par Romanelli y 
Tushman el entorno iuega un papel determinante Los planteam1entos de Romanelli y 

Tushman tratan en esencia, de abordar el problema de def1n1r hasta que med1da los 

gerentes o los entornos eJercen influenc1as predominantes sabre las resultados 

organ1zacionales. 
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El art1culo de Rornanell1 y Trush111an 1n1c1a planteando la ex1stencra de las ci1versas 

teorias que han tratado de abordar este problen1a La prirnera teoria seria la lla111ada de 

los "teoricos de la de selecc16n natural". que 1nd1can que las firmas u organ1zac1ones se 

1rnbuyen en procesos de comprom1so e 1nterdependenc1a que 1nhiben sus pos1b11idades 

para un posterior cambio Oesde esta perspect1va las origenes de la relac16n entre 

organ1zac1ones y entorno determ1nan patrones de act1v1dades sabre el t1empo Los 

te6ncos de la dependenc1a de recurses plantean que camb1os en la d1stribuci6n y control 

de recursos inducen camb1os en las patrones de actividad organ1zac1onal En esta 

perspectiva las entornos moldean la naturaleza y d1recci6n de las actividades sabre el 

t1empo F1nalmente. las te6ricos de la administrac16n estrategica argumentan que Ja 

relac16n entorno y organ1zaci6n camb1an sabre el t1empa. Aunque esta perspect1va 

enfat1za el rol de la elecc16n gerenc1al en moldear las dom1n1as y caracteristicas de la 

act1v1dad compet1t1va Asi mismo. Romanel! y Tushman argumentan que para separar la 

1nfluenc1a relat1va de la historia, entornos y la elecci6n estrateg1ca sabre la act1v1dad 

organ1zac1onal, controles sistematicos para estas alternat1vas h1potet1zadas deben ser 

establec1das Estos autores desarrollan un diserio de 1nvest1gaci6n experimental que 

espec1f1ca metodos para clasificar a las organizac1ones de acuerdo a su s1m1l1tud de 

competencta y origenes de manera que las efectos de la h1stona sabre su capac1dad 

adaptat1va puede ser controlado y lograr una caracterizac1on de las diferenc1as en 

d1versos Estados amb1entales para comparar las 1nfluencias relativas de la eleccr6n 

estrat8g1ca y el camb10 contextual 

Su art1culo concluye planteando que el diserio cuas1 experimental que han planteado que 

enfat1za las 1nfluencias de la hlstoria, las entornos y la elecc16n estrateg1ca en las 

patrones de activtdad sabre el tiempo, se han intencionalmente ignorado probables 

relac1anes entre las capac1dades adaptat1vas de la firma y las resultados de desernpello 

sobre el t1empo 

Kettas y Hill plantean que la ,nestabilidad amb1ental 1nfluencia la estrateg1a de 

d1versif1caci6n de una firrna Un entorno a!tamente vol3t1l 1ncrementa el nesga para las 

organ1zac1ones, apareciendo por tanto la diversificaci6n coma una alternat1va. La 

compleJtdad amb1ental tambi6n ejerce inf!uencia en la estructura organizacional 

favoreciendo la creaci6n de estructuras divisionales que perm1ten la descentralizaci6n de 

autondad para manejar mejor el cambio. La estrategia y el desempello son funcianes 

directa o 1nd1rectamente de la mun1ficenc1a de! entorno. El crecimiento de una 

determ1nada firma es mas f3cll de lograr en un entorno rico en la medida en que provee 

de mayores aportunidades de expansi6n P1antea que existen nexos directos entre 

estrateg1a y desemperio dentro de las organizaciones y en !a medida en que las firmas 

pueden lograr sus objet1vos par media de reduc1r nesgas y seleccionar entornos de 

operaci6n munificentes a traves de la d1versificaci6n. 
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Sus estud1os demuestran que las compahias con altos y baJOS n1veies de d1versif1cac16n 

t1811en desemperios rnuy s1m1lares En este sent1do pl<Jntea. no ex1sten conclus1ones 

ta1antes en func16n de que algunos estudios plantean que firmas d1vers1f1cadas t1enen 

n1e1ores desempe!los. De acuerdo, con el modelo 1nercial coma ya se habia 1nd1cado son 

las c1rcunstanc1as 1n1ciales las que determina el rumba estrat891co general de una 

organ1zac16n, aunque posteriormente el tamano y la estructura pueden e1ercer pres1ones 

sobre las acc1ones organ1zac1onales El incremento en la divers1f1cac16n puede resultar en 

un 1ncremento del tamaflo de la f1rma, hacienda a la organ1zaci6n mas compleja de 

maneJar El incremento en el tamaflo puede resultar en hacer mas d1ficil el span de 

control gerenc1al, resultanda en un incremento de las niveles jerarqu1cas y un 1ncremento 

en la descentral1zaci6n de la autoridad En canclusi6n al modelo 1nerc1al plantea que el 

tama!lo puede afectar tanto la estrategia y la estructura y en esta manera med1ar la 

relaci6n entre las dos. 

Para real1zar su 1nvest1gac16n Kettas y Hitt, real1zaron un muestreo de la l1sta de 

empresas de FORTUNE De d1cho muestreo excluyeron aquellas firmas que se 

encontraban dentro de ventas al menudeo o ser11cios para poder generalizar su 

1nvest1gac16n de manera mas adecuada En su estud10 subyace la idea de que el entorno 

de tarea dentro de una determinada organ1zaci6n esta dado en t8rminas de la principal 

lfnea de negocias, esto es en el ambita corporativo. Para medir espec\ficamente la 

munificencra tomo en cuenta las ventas de la 1ndustna, coma ind1cador pnmario de la 

mun1f1cenc1a amb1ental. Para medir la 1nestab1lidad, entendida esta, coma la volat1t1dad o 

dlficultad para predec1r d1scontinuidades dentro de una 1ndustna dom1nante Para medlr 

d1chas variables utll1z6 las ventas netas ye! ingreso operative de la 1ndustna del penodo 

de 1969 y 1973 Para medir la complej1dad 1nd1ca que deben de considerarse el numero, 

la d1versidad y la d\stribuc16n de elementos de tareas ambientales Especificamente para 

este factor ut1!iza la concentrac16n, par lo tanta este indicador refleja en muchos sentidos 

potencialmente la compleJidad ambiental 

Los resultados de su 1nvest!gaci6n demuestran que el modelo de contra! externo presenta 

fuerte ev1dencla, ya que las firmas que tienen entarnos 1nestab!es y por tanto 1nc1ertos 

reacc1ona a traves de la desinversi6n en negocios y el desarrollo de estructuras slmples. 

Las firmas tratan de lograr una mejor comprensi6n del entorno par media de retirarse 

entornos que entienden mejor y creando una estructura mas simple en vez de la 

reducci6n del nesga que 1ncrementa la d1vers1ficaci6n 
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Ba1a d1vers1dad o alta relac1onal1dad entre las urndades organ1zac1onales y ba1a 

ci1v1s1onal1zac1on hacen que sea mas fac1I de maneJar Los e1ecut1vos corpor dt1vos pueden 

comprender mercados de productos relac1onados, asi que la 1ncert1durnbre d1srn1nuye La 

baJa d1v1s1onal1zac16n crea una relat1varnente simple y prev1s1ble estructura. par tanto la 

reacc16n de la 1ncert1dumbre puede tomar precedenc1a sabre la reducc16n de riesgo. sin 

embargo B0urgueo1s (1985) adv1rt16 que las f1rmas en entornos vol8tlles no 

necesanamente buscan reduc1r incert1dumbre porque 1ntentos de reducrr nesgos 

med1ante la reducc16n de la 1ncertidumbre puede resultar en oportun1dades perdidas Los 

estrategu1stas. par tanto, deben balancear nesgo y retorno 

La 1nfluenc1a pnmana de tanto la munificencia ambiental y la complejidad fue en el 

tamallo de las firmas Entornos mun1f1centes presentan oportunidad, de expansi6n en 

ex1stentes y nuevos mercados y promueven holgura de recursos que pueden apoyar el 

crec1miento alln en f1rmas inefic1entes. Alga mas sorprendente munificencia parece no ser 

una 1nfluenc1a dom1nante en la estrateg1a de d1versif1cac16n o desempello, sin embargo 

mas 1nvest1gac16n es necesaria para determinar la 1nfluencia en la mun1f1cenc1a en otros 

t1pos de elecc16n estratEJgica o de dimens1ones de desempefio 

Entornos compleJos pueden 1mponer constncciones en el crecimiento de la firma BaJos 

n1veles de compleJidad que podrian ser de otra manera requendos para enfrentar las 

requerlmientos de informaci6n que un entorno complejo neces!ta y permit1r a las firmas 

aplicar sus recursos al crec1miento En suma, par todo lo anterior el modelo de control 

externo recibe apoyo fuerte con un €:nfasis pnmario en la 1nestab1!idad amb1ental 

De acuerdo con su estudio alg\Jn apoyo emerge para la admlnistrac16n estratEJgica. Los 

resultados sug1eren que las firmas responden a entornos 1nestables a traves del 

decremento de la divers1ficaci6n y par tanto del decremento de la incertidumbre. Mas baja 

diversificaci6n 1mplica mayor relac1onalidad entre las d1visiones Cancretamente en este 

estudio las resultados sug1eren que las 1ntentos de erigir un entorno de mas certidumbre 

a traves del decremento de la divers1ficaci6n puede resultar en un menor desempeAo de 

mercado La cambinaci6n de una diversificac16n pas1t1va directa con el desempello del 

mercado y una inestabilidad positiva directa desempefio de mercado nos presenta 

algunas interesantes cuest1ones que es necesana considerar dentro del made!o de 

administraci6n estrat€:gica Estas relac1anes sugieren que las invers1onistas pueden ver la 

diversificaci6n coma un media valuable de balancear riesgo y retorno. Si las ejecutivos 

regr-esan movimientos de d1versificaci6n en respuesta a un entorno 1nestable sus intentos 

de crear un entorno mas cierto y de una organ1zaci6n mas manejab!e pueden reducrr la 

estlmaci6n de mercado de la firma. La presente 1nvestigaci6n sug1ere una poslble 

necesidad para el refinamienta del modelo de Admin1stracl6n Estrat€:gica 
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La estrateg1a de d1vers1ficac1on exh1b10 no efectos s1gn1frcat1vos en el desernpeno 

operat1vo. en vez de esto los resultados del proced1m1ento de modelos an1dados sug121er1 

que el entorno canto para mucho de esta relac16n. La relac16n negat1va entre 

1nestabil1dad amb1ental y desemperio operat1vo sug1eren que entre las f1rmas estud1ados 

las acciones tomadas para producir un entorno mas estable contnbuyeron al desemperio 

operat1vo. Por tanto, los e1ecut1vos enfrentan una paradoJa potencial 1nteresante, una 

acci6n que 1ncremente la diversificac16n puede 1ncrementa el desempello de mercado. 

pero el decremento de la d1vers1f1caci6n puede d1rectamente rncrementar el desempello 

operative 

Dado que muchos sistemas de compensaci6n ejecut1va continUan depend1endo casi 

exclusivamente de la consideracr6n de variables de desempello operative, estas 

conclusiones se relacionan directamente a cuestiones planteadas por la teorla de 

agenc1a La teorla de agencia sug1ere que la separaci6n de la propiedad y toma de 

dec1s1ones produce una s1tuaci6n en la cual las dec1slones gerenciales pueden reflejar las 

1ntereses gerenc1ales y resultar en una sub6ptima as1gnaci6n de recurses. en otras 

palabras en ausencta de 1ncentivos o de alguna forma de control, los e1ecut1vos pueden 

buscar desempellos operat1vos a corto plaza a costa del desempello de mercado a largo 

plaza 

Los resultados de la invest1gaci6n de Kettas y Hitt sugieren alglln apoyo con relac16n a la 

estructura pero no con relac16n al tamallo Su invest1gac16n demostr6 que el tamallo la 

variable depend1ente sin efectos directos o efectos med1adores en las variables 

exam1nadas en este estudio. Los resultados de esta investigaci6n demuestran que el 

tamallo no es un predictor importante del desempello. La presente lnvestigaci6n sugiere 

alglln apoyo para la idea central de la teor\a inerc1a! de que una vez que la organ1zac16n 

ha adquindo ciertas habtlidades es dlficil que pueda existir algun cambio en la estructura 

original de la firma. 

Sus resultados son congruentes con la conclusi6n de Burgeo1s de que las ejecut1vos 

intentan imponer s1mp!ic1dad en su ausencia y de que las amenazas amb1entales pueden 

resultar en demandas de parte de las eiecutivos de un mayor control para enfrentar 

dichas amenazas. Los estrategulstas ante entornos vol8.ti!es e inciertos pueden optar por 

un 1ncremento del sentimiento de control ante las dec1siones, par lo que pueden ser 

elegidas las estructuras que no sean las mas eficientes para satisfacer estas 

necesidades de control Estos descubrimientos son congruentes una vez mas con la 

teoria de agenc1a. 
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Par8 ganar mayor control l3s f1rmas pueden 1ncrementar la autoridad centr<1l1zada de 

crecer en d1v1s1onal1dad y reduc1r d1vers1f1cac16n par media de ia des1nvers16n en negoc1os 

no relac1onados. creando, por tanto, una mayor cert1dumbre Los resultados de este 

estud10 sugieren que porc,ones de las 3 modelos descntos por Romane!, y Tushman, el 
modelo de control externo. el de adm1n1straci6n estrat8g1ca y el inerc1al t1enen relevanc1a 

para el func1onam1ento organ1zac1onal, sin embargo el modelo de control externo rec1b10 

fuerte apoyo Los resultados sug1eren que mucho de la pasada invest1gaci6n ha s1do una 

sobres1mplificaci6n de la realidad, par eiemplo firmas que 1ncluyen desempefios basados 

en el mercado pueden hacer eso mediante el 1ncremento en la d1vers1ficac16n o a traves 

de la bUsqueda de mercados mas vol3ttles Aparentemente los 1nversion1stas ven la 

d1vers1f1cac16n coma una manera de balancear riesgo y retorno y puedan ver entornos 

volatiles coma proveedores de aportun1dades, sin embargo esos entarnos tambren 

1ncrementan el riesgo Esta ampliaci6n de la d1vers1ficac16n puede responder a la 

compensac16n e1ecutiva que se logra al \ograr un desempefio de mercada en vez de un 

desemperlo operat1vo 

En lo relat1vo al tamafio los resultados de su estud10 no apoyan al tamatio coma un 

1mperativo estructural La expl1caci6n que el autor del articulo da para esto es la de que la 

pasada 1nvest1gaci6n se ha ocupado de relaciones b1vanadas en vez de un modelo 

complejo de relac1ones s1mult8.neas coma 8ste estudio. En general, los estud1os que se 

han realizado en modelos de 1nvest1gac16n previa tomaban en cuenta estrateg1a 

corporat1va, tamafio y estructura, lo que no puede representar adecuadamente las 

compleJas interrelac1ones entre 8stas variables, por tanto, los estudios futures deben 

exam1nar mas compleJoS modelos de func1onam1ento organ1zacional usando metodologia 

tales coma el proceso de modelaje causal o construcc16n de arquet1pos usados por Miller 

y Friesen. 
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Rornanell1 y Tushrnan. plantearon un d1seno de 1nvest1gac1on para exarr11nar 1a 1nfluenc1a 

celat1va de los gerentes y los entornos en el cornportarn1ento organ1Lac1onc1I sabre el 

t1empo Plantean 3 modelos bas1cos de evoluc10n organ1zac1onal tal corno se plante6 en 

este capitulo. La idea central de su articulo escrito en 1984, es la neces1dad de real1zar 

1nvest1gac1on que perm1ta separar las 1nfluenc1as relat1vas de la h1stona. las entornos y la 

elecc16n estrateg1ca en las patrones de act1v1dad organ1zacional Dichos autores enttende 

par patrones de act1v1dad organ1zacional coma las constructor generales que compnmen 

relac1ones entre mllltiples dimensiones de act1v1dad organ1zac1onal coma son estrateg1a, 

estructuras, procesos politicos y normas, etc. Al enfatizar la h1storia, las entornos y la 

elecc16n estrateg1ca en las patrones de actividad organizac1ona!, estos autores 1gnoran 

1ntenc1onalmente probables relac1ones entre las capactdades adaptat1vas de !as f1rmas y 

el desemperio sabre el t1empo. 01chos autores sug1eren que las firmas con altos 

desempellos posen mas holgura organ1zac1ona! para comprometerse en 1ntentos de 

d1vers1f1cac10n o intentos de reonentac16n que las f1rmas con bajos desempellos Plantea 

precisamente que las firmas con altos desempelles tienen esta holgura organ1zacional 

por que han buscado maneras de acoplam1ento con el entorno mejores que las f1rmas 

con baJos desemperlos Como segundo argumento plantean que las f1rmas con altos 

desemperles pueden inst1tucionalizar patrones de act1v1dad que hagan que la 

probabll1dad de cualquier cambio remota En genera!, en lo refendo a desemperio, 

sug1ere que actlla coma un moderador de las capacidades adaptat1vas de las firmas y 

que const1tuye una variable crft1ca para futura investigac16n 
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Romanelli y Tushman plantean algunas ideas 1nteresantes para expl1car espec1frcamente 

como las gerentes 1nfluenc1an las patrones de act1v1dad de las f1rmas. las d1terenc1as en 

las estrateg1as a nivel de f1rma y coma las ongenes contextuales pueden ser controlados 

La pnmera idea que plantea es la de la comparabilidad de la competenc1a. que se ref1ere 

al con1unto complete de act1v1dades estrat8g1cas y estructurales que caractenzan la 

relac16n de la organ1zac16n con su entorno La comparabllidad de la competenc1a es 

entend1da par la mayor parte de las autores que han escrito sabre el/a, coma las atnbutos 

de organizac1ones especificas en entornos de clase de productos especlf1cos Como 

segundo elemento para expltcar los patrones de activ1dad de las f1rmas, plantea la 

importanc1a de comprender las patrones de comparabilidad h1st6r1ca entre las 

organrzac1ones, planteando agrupar las f1rmas en cohortes de poblaci6n organ1zac1onal 

que entran en un contexto de poblaci6n o serv1c10 al m1smo t1empo, las cuales son 

tambl8n caractenzadas con histonas de entrada sim1lares, (Citan coma e1emplo, la 

industria de la m1croelectr6n1ca y de las alas de crecim1ento de esta 1ndustria durante las 

arias ochenta) Las cohortes organ1zac1onales garantizan que la 1nvest1gac16n 

subsecuente que se haga tendra las mismas oportunidades de explotac16n 6pt1ma de sus 

recurses amb1entales Como segundo planteam1ento, ut1lizan para ~ntender la relac16n 

entorno-patrones de act1vidad organ1zac1onal, el concepto de ciclos de v1da de los 

productos, que es un concepto ampl1amente utilizado en aplicaciones de mercadotecn1a. 

De acuerdo con dichos autores, la util1zac16n del concepto de ciclo de vida de las 

productos y los serv1ctos captura mucha de la variaci6n ambiental, par tanto provee de 

una base para 1nferrr camb1os en el Estado de los entornos, en contra de las cuales los 

patrones de act1v1dad organizacional deben de ser exam1nados. 

De acuerdo con los traba1os de Miller de 1987, la estrateg1a, la estructura y el entorno 

deben de estar cercanamente 1nterrelacionados para que pueda haber un reflejo pos1tivo 

en el desemperio f1nanciero de la organizac16n. Para realizar su 1nvestigac16n este autor 

establec16 una serie de hip6tesis en las que planteaba que las estrategias gen8:ricas 

establec1das por Porter (d1ferenc1ac16n, liderazgo en costos, y focalizac16n), deben estar 

al1neadas con el entorno y las estructuras organizacionales que se tengan para producir 

algUn resultado espec1fico Su estudio aterriza en que las buenos planeadores muestran 

cornplementariedad entre la estructura y el entorno, en tanto que los planeadores con 
resultados pobres muestran poca comp!ementariedad entre estructura y entorno. 
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Este autor pl8ntea que la estrategia de 1nnovac16n d1ferenc1ada es mas fact1ble de ser 

segu1da en entornos inc1ertos y se correlac1ona con el uso de '.ecnocratas y de 

1nstrumentos de coord1nac16n La estrateg1a de l1derazgo en costos se asoc1a con 

entornos estables y predecibles asi coma con el uso de controles. Estrateg1as no 

focal1zadas hacen un uso mas 1ntenso de 1nstrumentos de coord1nac16n. Las relac1ones 

planteadas anteriormente fueron mas s1gn1f1cat1vas en f1rmas con altos desempeflos. que 

en firmas con baJos rendimientos. As1m1smo, plantea la conclusi6n de que las estrateg1as 

o las estructuras par si solas no contribuyen al desempefio Tambien plantea que la 

h1p6tesis que es luego confirmada que la un16n entre el entorno y la estructura no es en s1 

suficiente para asegurar un adecuado desempeno. 

Entre otros autores que han escnto sabre entornos Lenz (1981), en su art1culo 1ntenta 

plantear cual son las factores que determ1nan el desemperio organizacional Plantea 

1n1c1almente que ex1ste cierta relaci6n entre la estructura de mercado en el desempello de 

la organ1zac16n, aunque dicha ev1dencia no es clara para todos las productos y para 

todas las clases de productos En general de toda la recop1!aci6n que hace de sus 

trabaJos se plantea la relac16n que ex1ste entre cond1ciones amb1entales y desemperio 

organ1zac1onal no es ni d1recta n1 unidireccional. El entorno aparece coma causa y efecto 

del desemperio organ1zac1onal. As1m1smo el desempefio organizaciona! y su nexo con el 

entorno es moderado par la condiciones econ6mica (mercado), en las cuales se 

desempefla la organ1zac16n 

En el s1guiente punto de su recopilaci6n b1bl1ogrflfica acerca de la 1nvest1gac16n entre 

desemperio organ1zac1onal plantea que muchas 1nvest1gaciones ind1can que el grado de 

congruenc1a entre entorno y estructura organ1zacional es lo que determ1na el desempeflo 

organ1zacional. Sin embargo esta afirmac16n continua sin presentarse de manera 

definida. 

Lenz continua con su recopllac16n de investigaci6n, ahora entre estrategia, estructura 

organ1zacional y desemperio. En este caso se plantea tamb18n que existe un proceso 

interact1vo compleJo en lo referido a estos factores. Afirma que la 1nvest1gac16n real1zada 

ind1ca que la estrategla y la estructura afecta las percepc1ones, !a soc1alizac16n de las 

1nd1v1duos y otros aspectos del comportamiento lo que a su vez influencia las elecc1ones 

estrat8gicas de la organizaci6n 

109 



Con respecto a la relac16n entre entarno, estrateg13 y desempena. 1nd1ca que las estud1os 

que se han llevado a cabo sobre el tema concluyen que cuando la d1screc1onal1dad. 

gerencral para tomar dec1s1ones es constrell1da. coma en el caso de tndustria fuertemente 

reguladas, el entorno 1nfluenc1a el desempello de la frrma a un mayor n1vel que la 

estrateg1a En el caso en que la discrec1onal1dad es relat1vamente unconstrel11da, la 

estrateg1a t1ene un mayor 1mpacto sabre el desempeflo. Las firmas aun en el rn1smo 

entorno, persiguen diferentes estrateg1as. Esto 1mp!1ca que idealmente la .est1mac10n del 

desempef\o de una organizac16n necesita tomar en cuanta las diferencias en la 

cond1ciones de la 1ndustria y la estrateg1a particular usada par una firma. 

En cuanto a la relac16n entre la administrac16n y el desempefio, ex1sten una sene de 

1nteresantes teorias que parten de la vis16n de la teoria econ6m1ca cl8s1ca de que las 

gerentes son racionales y compromet1dos con un comportam1ento maximrzador de las 

ut1l1dades. En contraste algunos economistas neocl2ls1cos plantean que los gerentes de 

las corporac1ones modernas pers1guen otros prop6s1tos distintos a la max1m1zac16n de 

ut1l1dades que tamb1en afectan e\ desempefio de la frrma 

En general en todo su articulo se menciona el term1no "entorno", sin que ex1sta una 

def1n1ci6n clara del t8rmino Las organizac1ones son agentes de! cambto, mas que 

producto del m1smo La manera en que una determinada firma se encuentre imbuida en 

el entorno es en si m1smo una 1mportante contingenc1a para el desempefio, esto es que 

ex1sten en toda 1ndustria grupos estrateg1cos que son agregados de empresa que siguen 

las m1smas estrategias, par lo que el desemperio organ1zac1onal varia de acuerdo con la 

pertenencia a este determ1nado grupo estrat8gico. Cuando ex1ste heterogene1dad de este 

t1po, un camb10 sustant1vo en el entorno con toda probabtlidad no tendra un 1mpacto 

uniforme en todas las organizac1ones. 

Las consecuencias pr8ct1cas de la anterior idea son que una determ1nada acc16n publica 

que cambie el entorno, pue.de pena!izar a determinadas organ1zac1ones en tanto puede 

ayudar a otras dice Lenz. En general de todo el an31isis planteado por este autor son 

rescastables las tendencias generales que plantea, sin que logre aterrtzar claramente 

para una situacr6n concreta sus p!anteam1entos, lo que determ1na que sus 

planteamlentos marquen lineas de invest1gaci6n en general Unicamente no pud1endo 

part1culanzarse a s1tuaciones mas concretas. 

En cuanto a! d1serio organ1zacional sus conclus1ones son que su diseno depende de 

numerosos factores de orden contingenc1a!. Existe evidenc1a de que la estructura 

precede al cambio y de que en otras veces es un seguidor de esta. Los factores 

contingenciales que menciona son entorno, flujo de tecnologia, estrateg1a, divers1dad 

producto mercado y personas. 
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Ex1ste una relac16n entre las cond1c1ones amb1entales y el desernpeno organ1zac1onal de 

una determ1nada f1rma Lenz en su recopilac1on de trabaJos acerca de entorno y 

desempeiio 1nd1ca que las f1rmas dentro de una determ1nada 1ndustria s1guen d1ferentes 

estrateg1as y que la capac1dad para expl1car su desempeiio es lograda a traves de 

med1c16n de su conducta en adic16n a elementos de la estructura de mercado. Los 

trabaJos de Els1nga (1973), en la 1ndustna cervecera observaron que las economias de 

escala en producc16n y esfuerzos en la d1ferenciaci6n del producto afectan la estructura 

de mercado la concentrac16n y per tanto el tamaiio de las firmas. 

Como conclus1on de todo lo anterior Lenz, plantea un organigrama de una organizaci6n 

desde el pres1dente de ta m1sma, hasta las areas de fabncac16n, acabado y embalaJe de 

un producto Para cada una de estas areas plantea influenc1as de las factores 

cont1ngenc1ales dentro del diseiio de la estructura organ1zac1onal. Par eJemplo a el n1vel 

del pres1dente de la organ1zaci6n las factores contingenciales pueden ser las creenc1as 

acerca de la ut1l1dad de estructuras alternat1vas, la d1versldad producto mercado y el 

scope geograf1co de operaciones. A nivel de las areas func1onales se tendria el scope 

geograf1co. 

Numerosos conceptos te6ricos han surg1do de mode posterror a la canceptual1zac16n de 

las entornos de tarea. Dentro de la 1nvestigaci6n ex1stente derivada del concepto de 

entorno de tarea, y part1cu!armente del ajuste ex1stente entre estrategia y entorno surgi6 

el term1no Coalignment que se ref1ere precisamente a la exact1tud del aJuste entre 

estrateg1a y su contexto sea este el entorno externo, las caracteristicas organ1zac1onales 

tales coma la estructura, las s1stemas administrat1vos o las caracteristicas gerenc1ales 

(Venkratam y Precott, 1990). La 1nvestigac16n relac1onada con este term,no ha cobrado 

particular importanc1a, emerg1endo coma un concepto "organizador" de particular 

importanc1a dentro de la 1nvestigaci6n organlzaciona!. Venktraman y Prescott plantearon 

que ante la falta de un concepto te6rico definido y universalmente aceptado, par 

coalignment debe de entenderse, el grado en e! cua! el desp!iegue de recurses 

estrateg1cos se adhiere a un perfil ideal para un determinado entorno. 

Yasai y Ardekan1 (1989), comparan la relaci6n entre contexto y estructura organizacional 

baJo condictones de escasez amb1ental y condiciones de mun1ficencia ambienta!. En su 

estudio analiza e una muestra de 45 firmas en la industna electr6n1ca y electrica de 

lnglaterra Los resu!tados demuestran que las relaciones entre pres1ones ambientales 

percibidas y estructura y entre 1nfiexibilidad de la tecnologia y estructura son d1ferentes 

baJo cond1c1ones de escasez y munificencia. Los resultados mas al!a revelan que las 

relaciones entre tamano y estructura no difieren baJo cond1c1ones de escasez y 

munificencia 
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Plantean que las estud1os sabre la relac1on entre entorno y estructura se han focJl1zado 

en las efectos de la 1ncert1dumbre amb1ental y las estructuras de la organ1zac1on Las 

h1p6tes1s han ligado mayor 1ncert1dumbre amb1ental a mayores n1veles de compleJ1dad 

estructural, menor formal1dad y mayor descentral1zac16n de la toma de dec1s1ones Lo 

anterior pueden ser respuestas clas1cas en condiciones de cond1ciones de munificencia, 

las repuestas pueden ser diferentes en cond1c1ones de mun1f1cenc1a. Los estud1os de 

organ1zaciones en cond1c1ones de escasez demuestran que la restncci6n de canales de 

comun1cac16n, formal1zaci6n de procedim1entos y central1zaci6n de la toma de decis1ones 

son respuestas tipicas de las organ1zac1ones a cond1c1ones de escasez amb1ental. 

El patr6n de respuestas estructurales a la escasez amb1ental es paralela a las 

descripc1ones de respuestas organizac1onales a crisis y amenazas amb1entales 

rnducidas. Los 1nvestigadores han sugerido que las respuestas organ1zac1onales a crisis 

1nfluyen una tendenc1a a 1ncrementar la formalizac16n de proced1m1entos y la 

estandarizac16n. La resoluci6n de problemas se vuelve mas rig!da de las que habia s1do 

prev1amente y la adherencia a reglas de dec1s16n prev1amente establecida es enfat1zada. 

As1m1smo, se da una tendencia hac1a una mayor central1zac16n de la toma de dec1s1ones. 

Las percepc1ones de los gerentes tienen que ver con la adaptaci6n estructural a las 

entornos Las percepciones de las gerentes sabre las cond1c1ones amb1entales juegan un 

rol clave en los procesos de adaptac16n estructural, as1m1smo otros autores plantean que 

la principal fuerza atras de las respuestas estructurales es la perc1b1da amenaza a la 

sobrev1venc1a organ1zac1onal. 

Las h1p6tesis de su 1nvestigac16n unen las percepciones de las pres1ones amb1entales a 

las estructuras organ1zacionales bajos las 2 condiciones de mun1ficenc1a amb1ental y de 

escasez amb1ental La mun1ficencia amb1ental y la escasez se refieren a la cond1c16n 

obJetiva de un entorno fueron medidos con dates obJet1vos de demanda 1ndustria. Para 

condic1ones tanto de mun1ficencia y escasez, las hip6tes1s se focal1zan en coma las 

organizac1ones adaptan las estructuras en respuesta a pres1ones amb1entales percib1das

restricclones y competencia en sus entornos. Las restricc1ones perc1b1das resultan de 

1nteracc1ones con otras organizaciones en un determinado entorno, asi coma presiones 

compet1t1vas percrbidas en precios, promoci6n, ca!idad de producto en las mercados de la 

organ1zaci6n que fueron el punto focal de estud10. 
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Ot2 acuerc!o con su estud10 altos niveles de restricc1ones perc1bidzis y pres1ones 

compet1t1vas en un entorno generan una neces1dad de respuestas a t1-2mpo 

organ1zacionales En entornos mun1f1c1entes ex1ste una tendenc1a a delegar la autor1dad 

para la toma de dec1s1ones·a los n1veles organ1zacionales mas baJos, que son n1veles con 

una mayor cercania a los problemas organizacionales En entornos mun1f1c1entes, las 

errores asoc1ados a! costo de la relativa perd1da de control de las operac1ones son 

negl1jibles comparados a los benef1c1os y oportun1dades creados a traves de la rapido 

remoc16n de restr1cc1ones y respuestas en tiempo a las pres1ones compet1tivas. 

Los resultados de sus 1nvest1gac1ones refleJan que las efectos de pres1ones amb1entales 

perc1bidas sug1eren que en entornos mun1ficentes pres1ones perc1bidas amb1entales 

pueden llevar a mayor compleJ1dad estructural, medida en t8rm1nos de espec1al1zac16n 

func1onal y cal1f1cac1ones profes1onales y la descentral1zac16n de dec1siones operat1vas. 

Mayor uso de especialistas y profesionales cal1ficados junto con descentral1zac16n de 

dec1s1ones operativas puede ser una respuesta organ1zac1onal efect1va a las restncc1ones 

y pres1ones compet1t1vas en entornos mun1fic1entes. 

Par otro lado en entornos de escasez, presiones amb1entales percibidas no se relac1onan 

con n1veles de espec1al1zac16n func1onal y el grado de despl1egue de personal cal1f1cado. 

Sin embargo, las resu!tados sug1eren que las pres1ones ambientales perc1bidas pueden 

llevar a un n1vel de mayor formalizac16n de las proced1m1entos Este patr6n de respuestas 

estructurales a presiones amb1enta!es perc1bidas puede reflejar la preocupac16n de los 

altos adm1n1stradores, controles mas duros de las act1v1dades organizac1onales y mayor 

control del proceso de toma de dec1s1ones 1ntenta m1n1m1zar las decisiones 1nadecuadas. 

Los resultados obten1dos en este estud10 son para!elos con las de las teorias de las 

crisis La mayor centraltzac16n de la autondad bloquea las posibi11dades de que pueda 

ex1st1r una mayor flex1b1lidad que permita la generac16n de nuevas alternativas y opciones 

para salir de la cnsis En lo relative a tecnologia la mun1ficencia ambiental disminuye la 

neces1dad de protecci6n de tecnologla esenc1al, en tanto que condic1ones de escasez 

aplican dicha neces1dad. 

En cuanto a los resultados entre el tamafio y las estructuras organ1zacionales se tiene 

que bajo condiciones de munificencia y escasez sugiere que las condiciones amb1enta!es 

no afectan la relac16n entre tamano y estructura Los resultados revelan que a mayor 

tamatio puede llevar a una comp\ejidad estructura! general, forma!1zac16n y 

descentrahzac16n tanto en condiciones de mun1ficencia coma de escasez. Aun mas las 

relac1ones tamaflo-estructura no fueron s1gn1ficativamente diferentes baJo las 2 

cond1ciones ambientales descntas. 
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Al respecto. es 11nportante menc1onar que de acuerdo con esrud1os rec1entes (Stucllffer y 

Huber. 1998). a n1vel 1ntra1ndustna las percepc1ones de las equ1pos gerenc1ales son muy 

sirnilares en term1nos de la 1nestab1!1dad, mun1f1cenc1a. compleJ1dad, host1l1dad y 

controlab1lidad perc1b1da Esto es en buena med,da deb1do a que dentro de una misma 

1ndustna y dentro de una m1sma organizac16n sus m1embros son somet1dos a las m1smos 

procesos de soc1al1zac16n y se!ecc16n y par tanto t1enen las mismas percepciones. De 

acuerdo con esto si las percepciones acerca de estos aspectos del entorno son las 

m1smas, para el caso de la 1ndustna de las administradoras de fondos de pensianes 

tendr\amos que parte de la influencia que se ha planteado t1ene sabre la 1ntens1dad de la 

planeacian estrateg1ca serla el mismo. La importancla de tener las mtsmas percepciones 

sabre el entorno afecta el proceso de formulaci6n de estrateg1as, ag1liza o det1ene 

dec1s1ones estrateg1cas y sus acc1ones subsecuentes. Finalmente partiendo de la base 

que el proceso de planeac16n estrat8gica en. muy buena medida es llevado a acabo par 

las CEO, la comprens16n de su praceso de percepc16n de la realidad puede ser muy Util 

Asim1smo, para el caso concreto de la 1ndustna administradora de fondos de pens1ones la 

matnz cultural de la cual provienen la mayor parte de los gerentes de las AFORES es 

muy s1m1lar los que apoyar\a lo esbozado anteriormente en el sentrdo de tener las 

m1smas percepc1ones y constructor sabre el entorno, asf coma tamb18n en muchos 

casos, la m1sma fuente de informaci6n para d1chos contructos. Sin embargo, al respecto 

no existe 1nvest1gac16n u atro que indicadores que puedan demostrar lo anterior 

2.10.6 Medici6n del Entorno 

La principal aportact6n de Stucliffer y Huber es un modelo de med1ci6n del entorno 

01chos autores, basados en una rev1s16n de investigac16n te6rica sabre medici6n 

amb1ental, desarrollan un marco conceptual para expl1car las causas y consecuencias de 

la divergenc1a entre percepc1ones arch1v1stas y perceptuales del entorno. A traves de este 

marco, 1dentlfican 2 factores centrales que cuentan para esta divergencia Estos 2 

factores serlan n1vel de ana!1sis y filtros med1adores. 
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En general 121 entorno organ1zac1ona.l es un concepto clave en adm1n1strac16n. s1endo 

OOJeto de numerosa invest1gac1on rec1ente Ex1sten 2 t1pos de caracter1zac1ones de 

med1c16n del entorno que han creado c1erto consenso entre las 1nvest1gadares, la escuela 

de arch1vos y la escuela de medtdas perceptuales (Boyd, Dess, Rasheed, 1993) La 

escuela de arch1vos Archival parte del hecho de que las med1das del entorna pueden 

darse a traves de reg1stras tales coma crec1m1ento en las ventas de la 1ndustna o rateos 

de concentrac1an. La escuela perceptual parte de! JU1c10 de m1embros claves de la 

organ1zaci6n o 1nformantes claves, sabre diversos aspectos del entorno. Boyd, Dess y 
Rasheed parte de que incluso las med1das de archivologia conllevan crerta med1da de 

subJet1v1dad; en teor\a las percepciones de! entorno De hecho 1ncluso en la percepct6n 

del 1nvest1gador que utll1za a selecc1ana laguna medida obJet1va, ex1ste un 1mportante 

· grado de subJetividad que debe ser cansiderada 

De acuerdo con Boyd, Dess y Rasheed, el uso de informac16n publ1cada coma lo 1nd1ca la 

escuela ambiental presenta ventaias tales coma la accesab1l1dad de datos para tado t1po 

de 1nvest1gadores y la posibi11dad de repl1caci6n y comparaci6n entre las estud1os hacen 

atract1vas a las fuentes secundarias de datos e 1nformac16n. Tamb18n para la medic16n de 

restricc1ones que pueden ser 1nherentes a en tadas las respuestas gerenciales Exlsten 3 

preocupaciones relacionadas con el uso de informac16n publicada, el prablema de 

agregaci6n de datos entre las firmas de una determ1nada 1ndustna , las fa!las de tomar en 

cuenta el 1mpacto agregado de datos e 1nformaci6n rec1ente y la falta de correspondencia 

entre lo que se qutere med1r y lo que realmente es medido. La agregac16n cons1ste en 

comb1nar datos de vanas firmas para crear un fnd1ce a nive! de 1ndustria para crear por 

e1emplo la volattlidad de las ventas; lo que puede presentar el problema de las d1ferenc1as 

prop1as entre las industnas o de comb1naci6n de grupos heterog8neos de firmas. Un 

segundo problema que debe de considerarse es la ponderac16n en la que influyen las 

Indices que tengan que ver con la munlficencia y el dinam1smo Estas series de 

1nformac16n ponderan 1gual Un problema final que debe ser entendido es el relative a la 

correspondencia Existe s1empre falta de correspondenc1a entre el desarrol!o conceptual 

de las constructor amb1entales y sus subsecuente medic16n 

Referido tambi8n a la medici6n de! entorno, Tan y L1tscherd utilizaron coma variables 

para definir el entorno a las competidores, clientes, proveedares, factores tecnol6g1cos, 

regulaci6n, economfa, factores soc1ocultura!es e internacionales. Los encuestados 

deb1eron responder cual era su percepci6n de hosti!idad, dinam1smo y camplejidad en 

cada uno de los ocho segmentos ambienta!es en vez de el entorno en su conJunto 

utillzando 48 respuestas en una escala de 7 puntos para medir estos tres n1veles 
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P:-ira la presente 1nvest1gac1on. se part1ra de la m1sn1a prerr11sa que Tan y L,tschcrd en su 

1nvest1gac1on. en el sent1do de que el entorno presenta facetas part1culares que deben ser 

tratadas en lugar de una med1c16n del entorno general, tal como en la mayor parte de las 

1nvest1gac1ones sobre planeac1on estrat8g1ca y desemperio se ha hecho. Por eiemplo. en 

la 1nvest1gac16n de Hopkin y Hopkins que ha sido la 1nvest1gac16n mas rec1ente acerca de 

planeac16n estrateg1ca y desempeflo su medic16n de\ entorno se l1n11t6 Un1camente a 

preguntar a d1stintos eJecut1vos su percepc16n global de! entorno sin espec1f1car 

s1tuaciones concretas del entorno de tarea. 

2.10.7 Enfoques perceptuales a la medici6n ambiental 

La percepc16n del entorno que tengan los drrect1vos puede ser mas 1mportante que las 

med1das arch1v1st1cas del entorno. Sin embargo, las percepciones de los gerentes pueden 

estar basadas en el Estado actual de la empresa, mas que en una percepc16n no 

subJetiva y real de Estado de las cosas. Esta medic16n de los factores amb1entales puede 

causar 3 problemas que serfan lim1taciones referidas a la general1zaci6n, conf1abl1dad y 

val1dac16n de problemas, as[ como fuentes de 1ncert1dumbre En lo refendo a 

generalizac16n se t1ene que puede caerse en el error de hacer general1zac1ones sobre la 

base de una muestra muy pequefia, en tanto que la general1zaci6n te6rica tiene que ver 

con la percepci6n de variables que pretender ser vistas coma ind1cadores de conceptos 

mas ampltos. Sin embargo las medidas perceptuales tlpicamente no capturan las 

vanaciones en las fuentes de incertidumbre y el n1vel especif1co de 1ncert1dumbre 

asociados con las diferentes segmentos de la tarea ambiental 

El art1culo conc\uye planteando que es un aspecto central la comprensi6n del entorno 

organizac1onal para virtualmente todos los aspectos de 1nvestigaci6n futura. lnd1ca que 

por med10 del examen de las d1ferencras entre las percepc1ones arch1v1sticas y 

perceptua!es, se puede dar mayor cont1ngencia entre los estudios empfncos. 
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3. El Entorno general de las AFORES. 

3.1 El entorno politico, econ6m1co y social de Mexico 

3.1.1 Poder y dominaci6n 

La comprens16n del fen6meno de los sistemas de pensiones conlleva el an311sis de las 

maneras y los modos en que el Estado influye y ejerce su autondad a traves del eJercic10 

del poder y la dominaci6n. Desde el punto de vista soc1ol6gico el estudio de! poder y la 

dom1nac16n han stdo recurrentemente estudiados, en terminos de las habil1dades del 

Estado para mantener cohesionada a una determ1nada soc1edad. Para el caso particular 

de la presente investigac16n el poder y la dom1naci6n del Estado se dan a traves de la 

impos1c16n de un s1stema de pens1ones con caracter obl1gatorio a sus c1udadanos y en 

especlf1co a las trabajadores suJetos a un determinado regimen Jur[dico El acto de 

1mponer un esquema determ1nado de elecc16n de pensiones sin que ex1stan alternat1vas 

formales de elecc16n para !as trabaJadores const1tuye un e1ercic10 de poder y dominaci6n 

que debe ser comprend1do. A pesar de que coma muchos actos de poder, las sistemas 

de pens1ones basados en las cuentas indiv1duales de retiro se han presentado ante la 

soc1edad con diversos argumentos de caracter t8cn1co que postulaban que las s1stemas 

de pens1ones transfieren el control y la responsabil1dad 1ndividua! del d1nero de sus 

pensrones a las trabaJadores, el hecho llano es el eJercicio del poder por parte de las 

gob1ernos para imponer un determinado esquema de ret1ro 

El poder es un· termino "multivoco" que no puede ser conceptual1zado de una Un1ca 

manera Stempre se dan relac1ones de poder, d1ferenci8.ndose par el predominio e 

1ntervenc16n de factores predom1nantemente ideo!6gicos - modelo guerra fria - a 

predominantemente polfticos. Existen diversas teorias y conceptos relac1onados con las 

categorfas de poder y dom1naci6n y de su re!ac16n con la explicac16n cabal de las 

reformas a las s1stemas de pens1ones imp!antadas en Latinoamenca y en especial con el 

caso mexicano. 

A este punto de la invest1gac16n se ha definido el rol central que el Estado mexicano t1ene 

en la explicac16n de la rentabilidad de la industna de fondos de pensiones en M8xico y 

por supuesto del funcionamiento del sistema actual de pens1ones en Mexico. El poder 

puede defin1rse, de acuerdo al d1ccionario de la Real Academia de la Lengua, coma el 

domin10, imperio, facultad y junsdicc16n que se tiene para mandar o ejecutar una cosa. 

Puede defin1rse coma la capacidad para decidir en la evoluci6n hist6riCa, particularmente 

en el desemperio de la capacidad y func16n de mando, puede tamb16n verse coma la 

facu!tad de coerc16n que el conj unto de fuerzas armadas da a un Estado. 
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En otras def1n1c1ones. Max Webber cons1dera que el poder es Ja act1tud de un grupo para 

1mponer sus preferenc1as sabre otros Define el poder con-10 la pos1b1l1daa de un hombre 

o conJunto de hornbres de real1zar su voluntad a traves de una acc1on comUn. 1ncluso 

frente a la res1stenc1a de los otros que part1c1pan en la acc16n comUn Seglln Webber el 

Estado es una 1nstituc16n especial que posee el monopol10 del uso leg1t1mo del poder en 

un Estado dado (Horow,tz, 1993) 

El poder, tamb18n puede verse, en terminos ps1co!691cos con buenas expl1caciones a 

nuestro objeto de estudio, el poder se perc1be par los m1embros de una determ1nada 

sociedad coma leg\t1mo, por lo que se obedece de una manera mas o menos natural. Se 

obedece al poder porque se est1ma que se debe obedecer y porque se p1ensa que es 

legitimo obedecerlo, este hecho es precisamente lo que dist1ngue al poder de las simples 

relaciones de autondad Es la legit1midad que los m1embros de una sociedad le otorgan lo 

que d1st1ngue al Estado de otras relaciones simples de autondad (Dubergerg, 1972) 

Para Foucalt el poder es un proceso de control social. El poder produjo y controlo los 

c6d1gos culturales de una soc1edad por med10 de las cuales actUa un determ1nado grupo 

social. Las re!ac1ones soc1ales del poder fueron mascaradas par patrones de leglt1midad 

internalizada par persanas que sabia cual era su papel especff1co dentro de una 

soc1edad En general, la comprensi6n del fen6meno de! poder en Focualt es una tarea 

dtffcil sabre todo en terminos de que no es una definic16n estandar de poder represivo en 

la cual un grupo a sector de la soc1edad reprime a otros grupos par media de la 

legit1maci6n de la fuerza que es una de las ideas mas recurrentes. Su concepto de poder 

se acerca al concepto de consenso socia! un concepta sociol691co similar al 

func1onal!smo-estructuralismo de Estados Un1dos Aslmisma, se puede encontrar c1erta 

analagia con el concepto de sobredeterm1naci6n de las pueblos que util1za Marx en la 

cual las !eyes econ6m1cas determinan las formas cultura!es de una determ1nada 

socledad. Al respecto, Foucalt cuest1ona las 2 simplificac1ones planteadas al 1ndicar que 

su concepto de poder no t1ene mat1ces ps1col691cos y que rechazaba las ideas de 

determina econ6mico planteadas par las marx1stas 

En la vis16n de Morgenthauese, el poder coma la po\ftica se encuentra reg1do par !eyes 

obJet1vas que t1ene su raiz en !a natura!eza no camb1ante de las seres humanos, de aqui 

parte para estab!ecer reglas mas o menos obJetivas del comportam1ento de la politica y 

de la soc1ologla E! poder es para el, s1mplemente el control de las hombres sabre !os 

hombres. Las aspiraciones morales de !as soc1edades se encuentran ajenas a la realidad 

pragm3ticas de! poder. Los hombres ajenos a alguna suerte de principio moral serian 

parecidos a animales sin capacidad de racioc1nio, sin embargo la necesidad de 

comprender el concepto de poder conlleva la necesidad de a1slar la best1a politica de las 

hombres del resto de sus perfiles. 
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El Estado const1tuye el poder organ1zado de la soc1edad, par11c1pa en la creac1011 v en la 

puesta pract1ca de reglc1s y proced1rnientos cuyo conJunto const1tuye el derecho La 

polit1ca puede verse coma el ejerc1c10 del pader en determinadas s1tuac1ones soc1ales. el 

ab1et1vo de la polit1ca seria a grosso modo, la comprens16n de todos las fen6menos 

relac1onados con el poder y con el uso que del se hace en contextos soc1ales (Dogse y 

Hughes. 1979) Las anteriores defin1c1anes de poder enca1an con el ObJetivo general de 

esta secci6n, que es la expl1caci6n coherente de las maneras en las que las Estados 

Latinoamericanos han impuesto las srstemas de pens1ones basados en las cuentas 

1ndividuales de ret1ro Sin embargo, de manera arslada las defin1c1ones de poder que se 

han planteado no perm1ten entender claramente la naturaleza de la acci6n de 

implementar las sistemas de pensiones en Mexico Para lo anterior, es necesano ub1car 

el momenta politico en que sedan las reformas a las s1stemas de pensiones en Mexico y 

que es preoisamente dentro de un proceso de reformas que buscaban la l1beral1zaci6n de 

la economia en su conjunto 

El Estado mex1cano ejerci6 sus poderes y facultades de dom1naci6n para 1mplementar 

sus reformas, dentro de la concepci6n ideal del manejo del pais que se propania Las 

facultades de dom1nac16n de\ Estado fueran ejerc1das de manera de aumentar la 

eficiencia global de la economia mexicana. El diagnostico central que se real1zo fue la 

necesidad de d1sminu1r la 1nflaci6n y el impuesto que el aumento sostenido y sistem8.tico 

del n1ve! genera! de prec1os, acarrea a las sectores de mas baJOS ingresos de la sociedad. 

El consenso de apl1cac16n del poder del Estado a traves de una determinada palittca 

econ6m1ca fue en realidad el l!amado "consenso de Washington" par apl1car un 

determ1nado modelo econ6m1co de desregulaci6n de la economia El. consenso se 

establec16 en t8rmtnos de que una ecanomta completamente liberal garantizaria un 

rap1do crecimlento y a un desarrollo equilibrado, lo cual luego de vanos arias de f8rrea 

apltcac16n del modelo result6 err6neo 

En la mayor parte de las programas de estabil1zaci6n y de cambio estructural en la 

economfa que se realizaron en Asia, existi6 una fuerte 1ntervenc16n de! Estado de 

distintos tipos que aseguraran el ex1to de las reformas econ6micas y que permitieron la 

trans1c16n adecuada de un s1stema de producci6n rurales a economfas con grados de 

desarrollo econ6mico intermedios. El poder y la dom1naci6n de las Estados 

Lat1noamencanas se centro en e! logro de metas macroecon6m1cas que pnorizar6n el 

crecimiento de! producto par encima de !a generaci6n de empleos en sus econom!as. En 

Mexico al 1gual que e! Lat1naam8rica, las reformas que buscaban eficientizar las 

estructuras econ6micas generaran un ejercicio del poder que concentro las 1ngresos en 

una franja reduc1da de la poblaci6n y que gener6 Unicamente bienestar para una 

pequerio sector de la poblaci6n. 
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Autores como Dallanegra (2000). plantean la neces1dad de establecer una d1ferenc1c1c1on 

entre el poder en t8rm1nos materiales y el pod er en t8rn11nos n1er a111ente politicos El 

poder material se eJerce a traves del dom1n10 econ6m1co o rnaterial de un grupo sobre 

otro grupo Para el caso de las relac1ones entre las nac1ones esto se perc1be claran1ente 

coma una naci6n-por eJemplo Estados Unidos- eJerce una clara dom1nac16n econ6m1ca 

sabre tos pais. El case del bloqueo cubano es un eiemplo de esto. El poder de estados 

Unidos se eierce en t8rminos econ6mlcos sabre el gobierno de Castro, con la 

permanente amenaza del poder m1litar. Para este autor el poder politico tiene 

esenc1almente una connotaci6n ps1col6gica, las agrupaciones sociales 1nteractuan con 

otros grupos soc1ales y buscan el !ogro de determ1nados y objet1vos. De manera similar a 

coma los hombres establecen en sus relac1ones cot1dianas determ1nada pauta de 

conducta muchas veces sut1les que persiguen imponer su voluntad o deseos sabre sus 

cong8neres, las relac1ones de poder entre las Estados y especff1camente entre las 

gobernantes y sus gobernados. 

La anterior def1nic16n parece mantener congruencia con las def1n1c1ones de poder de uso 

leg1t1mo del poder de Webber. Efectivamente, las relac1ones de poder y de subord1nac16n 

de un grupo de hombres sabre otros hombres tiene una leg,timidad que solo el Estado 
logra a traves de diversos mecan1smos. En el actual memento de !a v1da polttica del pais 

se v1slumbra a un med1ano plaza una mayor legitim1dad del Estado Mexicano, par la via 

de obtenci6n del poder a traves de e!ecc1ones democrat1cas que pueden perm1t1r una 

mayor leg1trmac16n de la fuerza pllblica -par ejemplo- para que el Estado cumpla con sus 

labores esenciales que son muchas veces labores con una naturaleza represiva 

3.1.2 Globalizaci6n y Sistemas de Pensiones. 

El termino global1zaci6n se ha convert1do en un lugar comlln en mucha de la 

invest1gaci6n que se ha realizado sabre economla y admin1strac16n en las Ultimas aflos 

La globalizaci6n debe entenderse de manera s1multanea come el fen6meno de 

1ntegrac\6n politica, econ6mica y cultural que incluye la 1ntegrac16n de los mercados 

mund1a!es a traves del 1ncremento del comercio mundial y de la movil1dad de capital, la 

rapida difus16n de ideas, normas; y la reestructuraci6n del poder politico transnacional. 

T ado lo anterior mot1vado par la fac1l1dad en !as telecomunicaciones, la trasferencia de la 

1nformac16n y datos y la integraci6n de estructuras globa!es, cuyo meJor ejemp!o lo son 

las comparifas multinacionales. 
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En gener3l el pap2I del Estado coma proveedor de cu1dados b3s1cos a la poblacion y de 

forn1ador de esquemas de segundad social. ha s1do fuerternente cuest1onado por 

d1versos fen6menos econ6m1cos contemporaneos entre las que destaca la global1zac16n 

de la economia La globaliz.ac16n ha acarreado una mayor especial1zac16n de las 

economias que ha conllevado que 1mportantes sectores de la poblac1on no puedan 

colocarse en las sectores compet1t1vos de la economia y que par tanto tengan que acud1r 

a las esquemas de segundad social de sus gobiernos con el objeto de esperar la llegada 

de las efectos en cascada de creaci6n de empleos que te6ricamente deben de darse y 

que permitirian filtrar las efectos pos1t1vos de la espec1alizac16n econ6m1ca a los demas 

sectores de !a soc1edad 

La· global1zac16n ademas de los fen6menos econ6micos .antes descntos ha acarreado 

una .global1zaci6n de la percepc16n del rol del Estado hacia la seguridad social. Se 

plantea una doctrlna econ6mica liberal de apertura de mercados y de desregulac16n 

coma la Unica estrategia a seguir para el desarrollo de la economia (Lund, 1999). La 

desregulac16n de la economia afecta tamb18n el rol act1vo que tradicionalmente ha jugado 

el Estado en proveer de servicios de segundad esenciales a sus ctudadanos El rol del 

Estado t1ende a d1sminu1r con la globalizaci6n y con el papel de menor 1ntervenc16n del 

gob1erno en los asuntos pUblicos que la globalizaci6n predica coma uno d·e sus 

postulados esenciales En este sentido aparece una importante contrad1cci6n Por un 

lado los s1stemas de pens1ones basados en las cuentas 1ndividuales de retrro se 

c1m1entan en la fuerte 1ntervenci6n de las ofic1nas controladoras del las s1stemas de 

pens1ones en term1nos de regulaci6n de sus 1nvers1ones, de su porc16n de mercado etc 

Par otro lado ex1ste una importante tendenc1a a la desregulac16n de la economia y a la no 

1ntervenc16n del Estado en activldades privadas. 

La anterior contrad1cc16n puede generar contratendenc1as que pueden pequd1car las 

1ntereses esenc1ales de las trabaJadores para \os cuales e! sistema fue te6ncamente 

disefiado Un relaJam1ento en la v1gilanc1a de! Estado en el comportamiento de las 

administradoras puede generar problemas parecidos a !os ocurridos durante la crisis 

bancana de 1995 en la que entre otros problemas se angina deb1do al re!ajam1ento de la 

vigilancta del organ1smo controlador del s1stema bancario (La Com1si6n Nacional 

Bancaria y de Valores)6
. 

6 Habrfa que preguntarse tal vez s1 este relaJamiento de la super.r1s16n del Estado Mexicano sabre el 

ststema bancario con las funestos resultados obtenidas, no fue deb1da a la expansion de la idea neol1beral 
rnuy en boga en esos arias, de que la regulac16n de las bancos par parte de gob1erno deberia tender a 

d1sminu1r en aras de que el prop10 mercado asum1era parte de la responsab1ildad gubernamental de 

sanc1onar el comportam1ento de las bancos 
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S1 b1en a la fecha nose han dado cuest1onam1entos de los actores polit:cos 1nvoiucrados 

sabre la superv1s1on del gob1erno en sus activ1dades. s1 pueden ex1st1r op1r11ont:!s 

encontradas en aspectos que t1enen que ver con el papel del gob1erno en el r1uevo 

sisterna en aspectos muy especificos coma el tamano del rnercado al que una 

adm1n1stradora puede acceder o b1en aspectos relativos a las 1nvers1ones que con los 

fondos de las trabaJadores pueden real1zar, aspectos claves del func1onam1ento del 

nuevo s1stema 

3.2 El entorno social en Mexico. 

3.2.1 El entorno demogr3fico 

La act1v1dad de las admtn1stradoras de fondos de pens1ones responde a un contexto 

soc1a\ muy espec1f1co que esta dado por un contexto demogrcifico particular, que es 

necesano entender para contextual1zar la act1v1dad de \as admin1stradoras de fondos de 

pensiones y para entender el funcianamienta del sistema en su can Junta 

A partir de la term1naci6n de la revoluc16n de 1910 las polit1cas de poblaci6n formuladas 

par el Estado Mexicano propic1aran el crec1mienta sosten1do y acelerado de la poblac16n. 

Previamente a la revo!uci6n en las primeros arias de la d8cada de siglo XX la tasa de 

mortalidad era mayor a la tasa de natal1dad lo que permit16 mantener mas o menos 

estables los n1veles de crecimiento de la poblac16n en Mexico. Para 1930 el pals contaba 

con casi 17 m!llones de hab1tantes, en 1960 con 34 9 m11!ones de mexicanos yen 1995 la 

poblac16n mexicana ascendia a 91 2 m11lones de hab1tantes. 

Los resultados del censo de poblaci6n 2000 muestran que actualmente la compos1ci6n 

de poblac16n par edad ref!eJa una estructura de poblac16n de gente a.Un Joven, pero que 

ha entrado en un proceso de envejectmiento motivado par la disminuci6n de la 

fecund1dad y de la mortal1dad. Los cambios observados a partir de 1970 muestran la 

dism1nuc16n de la participaci6n re!ativa del grupo de menores de 15 arios y el aumento 

sostenido del porcenta1e de poblac16n del grupo de 65 aiios y mas 

Par lo anterior, Mexico experimenta una r3pida y profunda transici6n demogr3fica, 

caractenzada por cambios en \a mortalidad yen la fecundidad. Los logros obtenidos en la 

sobrevivencia de la poblaci6n en Mexico no han podido d1sminuir las graves 

desigualdades regiona!es o par grupos socioecon6micos existentes en la poblac16n 

mex,cana. Ex1sten serias diferencias en las dism,nuciones en las tasas de fecund1dad y 
en las tasas de mortalldad en Mexico. Los grupos mas desproteg,dos de la poblac16n han 

dism1nu1do comparativamente menor, que otros grupos sus tasas de fecundrdad y sus 

tasas de natal1dad. 

122 



L1gado a las cons1derac1anes demograftcas descritas anter1orn1ente est3n las pioblen:as 

del crec1m1ento de la poblac16n econ6rr11camente act1va (PEA) La poblac16n en edad de 

trabaJO se calcula actualmente en 55 rn11ianes de persanas As1m1sma. para redondear el 

cuadro demogr8f1co de Mexico se t1ene un 1ncremento s1gn1f1cat1vo en el nllrnero de 

ciudades pequerias e 1ntermed1as, lo que en teoria puede perm1tir la concentrac1on de los 

b1enes y serv1c1os que proporciona el Estado en areas mas reduc1da con lo que se 

1ncrementaria su ef1cacia 

El entorno socta! mexicano, coma se ha mat1zado anteriormente, es un entorno de 

profundas des1gualdades entre las d1stintos sectores de la sociedad, el 20°/o de la 

poblaci6n de mas altos ingresos concentra el 54°/o del ingreso nacional, m1entras que el 

20°/o mas pobre rec1be apenas el 4°/o, a nivel regional, se reproduce el mismo patr6n 

sefialado antenormente De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el 

sur de la Repllblica, 22°/o de las nifios menores de 5 afios presentan problemas de 

desnutnc16n. mtentras queen el Distrito Federal lo sufren 6°/o. 

En las Estados mas pobres del pals, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y M1choac8.n, la 

esperanza de vtda al nacer es 7 afios menor que en las ent!dades mas pr6speras 

Ex1sten en Mexico a!rededor de 40 m11!ones de pobres, y especff1camente 15 mlllones de 

1ndiv1duos en cond1ciones de pobreza extrema (Boltvtnik, 1995). Par donde se vean las 

cosas desde el punto de vista social, ex1sten claramente graves problemas de 

desequ1libnos sociales en la Republica Mex,cana. 

La variable demogr3fica es quizas el elemento mas 1mportante dentro del entorno social 

que rodea la actividad de las administradoras de fondos de pensrones. De hecho, uno de 

las argumentos que se han manejado par parte del gabierno para implementar el nuevo 

sistema de pens1ones, fue prec1samente la necesidad de ant1c1parse a las cambios 

demogr8.ficos que experimentara la sociedad mexicana en arias venideros 

La baja en la fecundidad ha sido el principal determinante de la desacelerac16n en el 

crecim1ento de la poblac16n y de las cambios recurrentes en la camposici6n de la 

poblaci6n por edad (Tuiran, 1998). El numero de hiJos par persona ha d1sm1nuido de 

manera dramat1ca desde los Ultimas arias de la d8cada de las sesenta. El uso de 

m8todos anticoncept1vos se ha extendido entre la poblaci6n de manera profusa, de modo 

que es posible que !as expectativas que se contemp!an en el Programa Naciona! de 

Poblaci6n 1995-2000 (PNP) puedan ser cumplidas y se ,ncremente el uso de metodos 

ant1conceptivos a el 70 2°/o de las mujeres en edad f8rt1I. 

123 



fv1ex1co presenta un crec1m1ento de la poblac1on en edad de trabaJo. esto es de !os 15 a 

los 64 anos, que 1ncluso ha superado la d1nam1ca de crec1m1ento del estrato de pobl0c1on 

de las menores d'e 15 arias. que durante muchos cont1gur6 la forma t1prca de la p1ran1ide 

de poblac16n mex1cana con una base extend1da y alargada ME!xico se encuentra sin 

lugar a dudas dentro de una oportunidad h1st6r1ca 1rrepet1ble. quizas. de su h1storia 

demogrE!f1ca A d1ferencia de los principales paises desarrollados que veran enve1ecer en 

las pr6ximos arias a mucha de su poblac16n, 1mpon1endo costos netos a sus sistemas de 

segundad social, Mexico tendra la una de las poblaciones en edad laboral mas grandes 

del mundo, sin que existan a corto problemas graves de cuidado social a estos grupos de 

poblac16n 

Aunque, actualmente la poblaci6n de 65 afios a mas representa menos del 5°/o de la 

poblac16n, esta poblac16n aumentara en contraste, par eiemplo, con la poblaci6n entre 6-

14 arias, en la cual la demanda escolar disminuira Par todo lo anterior, Mexico 

expenmenta una rap1da y profunda trans1c16n demogr3fica, caracterizada par camb1os en 

la mortal1dad yen la fecund1dad. 

Otro aspecto de importanc1a dentro de! esquema demogrf!f1co de Mexico es el referido a 

1mpacto de la migrac16n en Mexico. La m1graci6n en Mexico ha ten1do profundos 

1mpactos en !a d1n8m1ca demogr3fica. Desde que fina!1z6 e! programa de braceros en 

1965 el fen6meno de la m1graci6n !aboral ha trastocado \as relac1ones soc1ales y politicas 

con Estados Un1dos, ademas de afectar la d1nam1ca poblacional mex1cana. Estados 

Un1dos ha demostrado tradic1onalmente una gran demanda de trabajadores mex1canos 

en varias d8cada, particularmente, en aque!los tiempo asociados con una mayor 

act1vidad econ6m1ca. De acuerdo con las est1maciones de Tuirant, la p8rd1da de 

poblac16n est,mada en 1990 y 1995 fue de 1.5 m1llones de personas (Corona y Tuirant, 

1996). 

Otro hecho que es conveniente indicar es el referido al cambio en la din8mica urbana del 

pals, que se esbozo antenormente. En las Ultimas 2 d8cadas las c1udades grandes de! 

pals coma la Ciudad de M8xico, dismlnuyeron su velocidad de crecimiento y un grupo de 

c1udades 1ntermedias y pequeflas ciudades registraron altas tasas de crec1miento 

demogr8.ficas Lo anterior coma consecuencia de las crisis econ6mica~ de las decadas 

de las ochenta y noventa, la apertura comercial y la transformaci6n sector1al que 

experiment6 la economia mex1cana (Rodriguez, 1995). Mexico inicio un proceso de 

concentraci6n de la poblaci6n hacia las zonas urbanas, que ha sido, par solo citar un 

e1emp!o, un proceso mot1vado par el relative ex1to de las ciudades fronterizas con la 

tndustna maquiladora. 
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El anterior panorama demogr3fico que se ha planteado lleva a pensar 8n las neces1dades 

especif1cas que el pa1s tendra que enfrentar en func1on del camb10 demogrc1fico Para 

empezar. las neces1dades de empleo creceran de manera cast exponenc1al. s1 bien el 

crec1m1ento de la poblaci6n en edad laboral presenta una oportun1dad hist6r1ca de 

desarrollo. tamb18n es cierto que la l1nica manera de realmente traduc1r este crec1miento 

en oportun1dad es creando las millones de empleos necesanos 

El reto actual es crear las condic1ones econ6m1cas necesarias para enfrentar esta 

urgente necesidad de crear empleos S1 no se dan las camb1os estructurales en la 

economia mex1cana necesarios para crear estos empleos, la transici6n demogr8.fica 

arrojara mtllones de mex1canos en edad laboral a las calles, el desempleo o la migrac16n. 

La estructura de salud de! pais debera tambi8n camb1ar de manera de poder adecuarse a 

la nueva composic16n de edad ex1stente y transformarse en buena med1da en una 

estructura que pueda proporc1onar una cobertura minima de salud a la poblac16n adu!ta y 

futuramente a la poblaci6n en edad de ret1ro que enfrenta problemas de salud especif1cos 

dado el deterioro funcional de muchas de sus capacidades 

Otro aspecto, que es 1mportante menc1onar es el hecho de que las logros obten1dos en la 

sobrev1venc1a de la poblac16n en M8xrco no han pod1do d1sminuir las graves 

desigualdades reg1onales o por grupos soc1oecon6m1cos existentes en la poblaci6n 

mexicana Existen serias dtferencias en las dism1nuciones en las tasas de fecund1dad y 

en las tasas de mortalidad en M8x1co. Los grupos mas desprotegidos de la poblaci6n han 

d1sminuido comparat1vamente menor, que otros grupos sus tasas de fecund1dad y sus 

tasas de natalidad. 

3.2.3 La polarizaci6n social 

Desde los t1empos de Humbo!dt y de sus vis1tas a Mexico la desigualdad de !a poblac16n 

ha s1do un hecho man1fiesto en nuestro pais. La desigualdad del 1ngreso en Mexico, 

continua s1endo un problema grave en Mexico al igua! que una buena parte de 

Lattnoamerlca. Una de las med1das mas ut1lizadas para med1r e! grade de des1gualada en 

una economfa es el llamada coeficiente de GIN! el cual marca en cero un grado complete 

de igualdad y en uno un grado de completa desigualdad en que todo el 1ngreso de un 

pals se centraria en una sola persona (Garza, 2000)7. 

7 De manera rec1ente han aparec1do otro t1po de 1nd1cadores de la desigualdad, como lo es el uso 

desagregado del coefic1ente de Theil para med1r la des1gualdad entre las salaries de vanas 1ndustrias 

manufactureras Este fnd1ce m1de la des1gualdad de las salanos a lo largo del t1empo vease: Garza Cantu 

Vidal, Des1gualdad, crec1m1ento econ6m1co y regfmenes /atmoamencanos. 1970-1995, Este Pais, 

sept1embre de 2000. 
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De acuerdo con Solis (Solis, 1981) el coef1c1ente de GINI en 1950 era de O SQ.A,., en ~.:into 

que en 1995 el coefic1ente de GINI fue de 4770 Esta anterior rned1c16n usando 

(1nicarnente el coef1c1ente de GINI nos 1nd1car1a Unicamente un data de des1gualdad, 

cons1derando Unrcamente las ingresos monetarios8 

Este agravam1ento de las condrc1ones de des1gualdad en Mexico se puede explicar a 

d1versos factores de indole estructural de la economia mexicana, entre las que podr1a 

destacarse la crisis rural no resuelta desde hace varios arias y la falta de una autentica 

politica industrial De acuerdo con Santiago Levy (Levy, 1999), la 1nequ1dad en Mexico 

solo puede resolverse a part1r de tasas de crec1m1ento constante del producto, acc1ones 

de pol!tica social agresivas par parte del gob1erno en terminos de educaci6n, sa!ud e 

1nfraestructura y el evitar distors1ones en la economia que conlleven la formaci6n de 

estructuras econ6micas distorsionadas que generen mayores concentraciones del 

ingreso 

N1nguna de las 3 condic1ones indtcada antenormente se cumpl16 en los Ult1mos 20 aFlos 

de la ecanamia mex1cana. Las tasas de crec1m1ento de! producta no resultaron 

sign1f1cativas en las Ultimas 20 afios, ex1st1endo anas coma 1995 en las cuales se 

experimentaron decrecimientos extraord1narios del producto Las politicas de 

desregulaci6n de !a economia coma la venta de paraestatales y el ach1camiento de la 

presencta del Estado en la economia se tradujo en formidable monop'-:,lios en la 

economia coma el caso de Tel8fanos de Mexico Asimismo, muchas de las 

privatizac1anes que se efectuaron, la mayorfa, tuvieron que se rescatadas por el gobierno 

dado las errores graves cometidos al pnvatizarlas Los gastos de rescate de la banca 

publ1ca (FOBAPROA) y de la banca de desarrollo (FIDELAC) tendran costos f1scales muy 

1mportantes que necesanamente tendr3n que redundar en menar gastos soc1ales del 

gob1erno mex1cano. 

8 El indlce de GINI se construye a partir de est1mac1ones de ingreso-gasto de los hogares. En el caso 

mex1cano el INEGI (lnstituto Nac1onal de Geografia tnformat1ca y Estadfst1ca), la ent1dad encargada de 

apl1car este t1po de encuestas, las cuales en general, proporc1ona una media estimada del coefic1ente 
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La d1stribuc16n del 1ngreso puede ser cons1derada como una est1rnac1on adecuad.::i p<1ra 

rnedir la des1gualdad social en rv1ex1co La d1stribuc16n del 1ngreso de puede anal1zarse 

desde 3 perspect1vas (Levy, 1999) la equidad 1ntrafam1l1ar, la equ1dad 1nterreg1onal y la 

equ1dad 1ntergenerac1onal La equ1dad intrafamll1ar t1ene que ver en la manera en que se 

d1stnbuye el 1ngreso entre las personas y entre las fam1l1as La equ1dad 1nterreg1onal. en 

corno se d1stnbuye el 1ngreso entre las d1st1ntas regrones del pais. F1nalmente la equ1dad 

1ntergenerac1onal se refiere a como se d1stribuye el ingreso de manera generac1onal entre 

la poblact6n. De estas 3 definiciones de equidad de anal1zara part1cularmente la referida 

la equidad interregional. 

Las diferencias geograficas de! ingreso par reg1ones o zonas geogrBfica son marcadas en 

M8x1co. En general, los estados del norte del pals se han vista beneficiados de! auge 

exportador de la economia, en tanto que las estados del sur, han ten1do que depender 

mas de la 1nversi6n of1cial para su desarrollo Tamb1E!n la capital del pais, observa una 

me1or d1stnbuci6n del ingreso con relac16n al resto del pals (Aguilar, 1999) 

De acuerdo con Genaro Aguilar Gutierrez, mas que la 1mportancia de las camb1os 

absolutes o relat1vos en el nllmero de pobres en Mexico, el camb10 mas s1gn1ficat1vo son 

las camb1os reg1onales en la estructura de la pobreza. En la reg16n centre de rv1ex1co, el 

nUmero de pobres creci6 !1geramente a! pasar de :19 a 20 m1llones de personas, en tanto, 

que en el zona del Gelfo de Mexico la pobreza aument6 en 2 millones de personas. En 

las Estados mas pobres del pais, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y M1choacan, la esperanza 

de v1da al nacer es 7 afios menor queen las ent1dades mas pr6speras. 

lndependientemente de la concentraci6n geografica ex1sten en Mexico alrededor de 40 

m1llones. de pobres, y especif1camente 15 mil/ones de individuos en condtcrones de 

pobreza extrema Par donde se vean las cosas desde el punto de vista social, existen 

claramente graves problemas de desequ1Jibrios soc1a!es en la Repllblica Mex1cana. 

Las anteriores definic1ones, perm1ten una aproximac16n mejor de! problema de la 

polanzac16n social en Mexico Existen diferencias marcadas en las n1veles de ingreso par 

edad, por posici6n en la fam1lia y por d1ferencias geogrBficas. Por ejemplo, la pos1c16n de 

las muJeres dentro de la estructura de ingresos de una determ1nada familia puede ser 

muy 1nequ1tativa, en tanto que la posicl6n de ingreso de esa familia no sea mala. 

La concentraci6n regional del desarrollo en Mexico puede 1ncubar problemas para 

Mexico, peores todavia de los que se vieron en Chiapas a raiz de! Jevantamiento 

zapatista de 1994 La zona centre y norte del pals concentran el 86% del valor agregado 

nac1onal, duphcando los ingresos personales promedio a las estados del sur de la 

repllblica. De cont1nuar estas disparidades las vanes ME!xicos que actualmente se 

perc1ben y problemas polfticos de integraci6n seran todavfa mas graves de las que 

actua!mente ex1sten. 

127 



A part1r del anterior d1agnost1co. pueden plantearse las s1gLJ1entes retos esenc1Jle:.; de 

polit1ca social Ei combate a la pobreza. la mun1c1pal1zac1on. el rescate de los derechos 

de las comun1dades 1ndigenas. desarrollo regional. el fortalec1m1ento de las 1nst1tuc1ones 

soc1ales y las problemas de empleo e ingreso9 En general, existe consenso en la 

necesidad de atacar los problemas relac1onados con la pobreza extrema y con las 

profundas des1gualdades existentes en Mexico 

Las reformas a las s1stemas de pens1ones parecen haber respond1do desde su fundac16n 

a una respuesta a cond1ciones macroeconom1cas muy espec1f1cas coma la neces1dad de 

1ncrementar los n1veles de ahorro 1nterno y fortalecer el sistema financ1ero para generar 

meiores condic1ones econ6m1cas de crec1m1ento. Practicamente, no ex1st1eron menciones 

la importanc1a social del asunto y el tema de las pensrones no fue inclu1do dentro lo que 

el gob1erno federal consider6 coma su polft!ca social. Las reformas a las s1stemas de 

pensiones buscan generar mejoras en las condiciones macroeconom1cas del pals, para 

postenormente bajar las avances que se obtengan a las realidad concreta de las 

mex1canos. Meioras en el sistema f1nanc1ero pueden, de acuerdo con la 6ptica del 

gob1erno pos1bilitar la d1sponib11idad de cr8dito a la poblaci6n y los 1ncrementos en el 

ahorro 1nterno pueden generar mayores nivele de 1nversi6n. 

Los sistemas de pens1ones basados en cuentas indiv1duales de retiro deben ser 

conceptual1zadas en terminos de formar parte de una polftica social y no Un1camente 

coma un mecanismo econ6m1co para lograr un determinado obJet1vo. Si b1en las reformas 

a las sistemas de pensiones tal coma se ha pensado buscan efectos concretes en la 

economfa, la func16n soc1a! a la que pretenden dar soluc16n no debe ser dejada de lado. 

De hecho, posturas meramente econ6m1cas pueden generar distorsiones coma la de 

perder de vista s1 el sistema puede a futuro cubnr las niveles de ingreso necesarios para 

un 1nd1v1duo en su edad de ret1ro, !o que es un hecho em1nentemente social 

9 Los anter1ores retos soc1ales fueron planteados par Jaime Martinez Veloz en su 1ntervenc16n en tribuna de 

la Camara de 01putados el 10 de d1c1embre de 1996 y que fueron reproduddos par la rev1sta Este Pars de 

Julio de 1997 
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3.3 El entorno econ6mico 

Mexico expenment6 tasas de crec1miento econ6m1cas s1gn1f1cat1vas en los periodos 

antenores a la d8cada de los sesenta Sin embargo, coma es ampl1amente conoc1do a 

part1r de la decada de los setenta el pais expertmento cns1s econ6micas sexenales que 

se traducian en crecim1entos medianamente sostenidos por 5 arias y por un sexto afto 

devastador para \a economfa. Entre 1970 y 1994 el crecim1ento promed10 de! pais fue 

3 9°/o, en tanto que entre 1981 y 1999 el crec1m1ento promedio fue de 1 3°/o promedio 

inferior a las neces1dades de crec1miento que el pals necesitaba. Este estancam1ento en 

el crec1m1ento de la economia coincide con las mas a!tas tasas de crec1miento en !a 

demanda de empleos provocada par la entrada al mercado laboral de numerosos j6venes 

en edad de trabajo 

De acuerdo con el Plan Nac1onal de Desarrol!o de 1995, los problemas econ6micos de 

Mexico se daban por 3 vert1entes esenc1ales: Una estructura econ6m1ca con severas 

d1stors1ones y ngtdeces, proclive a la 1neficienc1a e 1nh1b1toria de la inverst6n product1va y 
e\ empleo de la mano de obra, 1nsuf1cienc1a de! ahorro 1nterno con marcadas penodos de 

contracc16n de! m1smo por d1sminuciones ya sea del ahorro del sector pllblico o del sector 

privado, y lapsos de amplia disponibtlidad de ahorro externo que se ut1l1z6 para financ1ar 

deficits crecientes en la cuenta cornente-de la balanza de pagos vinculados con procesos 

de sobrevaluaci6n del t1po de camb10 y de caida del ahorro interno y de expansion 

acelerada de la demanda agregada 

Los cambios estructurales 1mplementados por el gobierno mexicano para contrarrestar 

estos problemas se dieron en t8rm1nos del adelgazam1ento de! gasto pllblico via 

pnvat1zac1ones y un mayor control del gasto gubernamental. Se dio una apertura 

comerctal, se aligeraron las re91t1laciones en vanas ram.as de la economia ademas de! 

consabido saneamlento de las finanzas pllbl1cas. 

A pesar de \as consab1das reformas estructurales de la economia los camb1os no se 

traduJeron en mejoras a! nivet de vida de la poblac16n, y pear alln, empeoraron la 

distnbuci6n del 1ngreso de Mexico y el nllmero de pobres absolute y relative Sectores de 

la soc1edad que tradicionalmente se habian beneficiado de las cambios en la economia, 

coma las clases medias, v1eron seriamente reducidos sus estElndares de vida, 

partlcularmente como consecuenc1a de la crisis financiera de finales de 1994, que se 

tradujo en la perdida de bienes de consumo duradero para la poblaci6n y la 1rnposib1lidad, 

para muches de ser sujetos de credito. 
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El d1agnost1co gubernamental fue la de que el ahorro externo que se habia pod1do cc1pt0r. 

nose hab1a traduc1do en una mayor invers16n yen un crec1m1ento del producto El pa1s 

no pudo generar los recursos necesanos para poder retributr el ahorro 1nterno y el ahorro 

externo que se habia generado En el anterior contexto. durante el sexen10 zedill1sta. la 

onentaciOn general de la polit1ca econOmica y de la economia en su conjunto fue la de la 

consol1dac1on de las reformas en la ecanomia habidas en el sexen10 pasado. y 

particularmente en hacer frente al crecimiento 1nflacionano derivado de la crisis 

devaluatona de 1994. 

Durante el sexenio zedil11sta, puede destacarse, las problemas derivados de la 

reestructuraci6n bancaria, que implicaran costos frscales fortfs1mos en las aflos 

ven1deros, que se traduciran, entre otras cosas, en un menor gasto del gobterno, par 

destinar recursos del gasto pllbl1co hacia el rescate de las bancos y de las obligac1ones 

asoc1adas al pago de las 1ntereses de las bancos. 

Una expl1cac16n de la situac16n econ6mica de M8x1co, puede 1n1c1ar a partir de la 

subdiv1si6n de 2 grandes etapas. La etapa posterior a las reformas econ6micas 1ntc1adas 

en 1982 y las aflos subsigutentes hasta nuestros dlas. Contrariamente, a lo que la 

propaganda ofic1al ha muchas veces manifestado las t1empo del desarrollo establl1zador o 

antenores a !as reformas econ6micas de 1982, fueron ttempos de crecrente bienestar 

social para la soc1edad mex1cana E! gobierno logrO mantener tasas de crec1mrento del 

producto yen general del nivel de vida de la poblac16n muy importantes. 

El crec1m1ento anterior a las reformas neoltberales de 1982, esencialmente, h1potec6 e\ 

futuro de !os mexicanos, en term1nos de que "Mexico contaba con un sector paraestatal 

poco competitivo, que absorbia buena parte de la 1nversi6n de la economia, regulaciones 

excesivas, cuya observancia incrementaba las costos de las empresas y J;mlfaba su 

ef1c1encia; un marco 1nstituc1onal y legal poco eficaz que generaba incertidumbre y 
dificultaba la inversi6n praductiva; y un mercado cerrado a la competenc1a exterior, que 

termin6 par ais/ar a la economia mexicana de las flujos de inversi6n externa y de/ 

1ntercamb10 de mercancias de otros pafses". 

El anterior artlcu!o recoge la opin16n de muches expertos sabre las condiciones 

estructurales de !a economia mexicana de esos an.as. Condiciones estructurales 

def1c1entes, que sin embargo permitieron e! crecimiento del producto durante muches 

arias y que "estallaron" muches arias despues de las que hubiera pod1do esperarse de 

una situac16n tan catastr6fica. Ta! vez, si se hubiera dado un gasto pllblico mas 

moderado durante las administraciones de Echeverria y L6pez Port1l!o hubiera evitarse la 

necesidad de ajustes brutales en la economia coma los registrados durante el in1ci6 del 

peflodo tecnocratico de la economfa. 
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Los desequil1brios estructurales que la economia presentaba. neces1t.10.Jn 

1ndudablernente de correcc1ones que aseguraran la v1ab1lidad a largo plaza de la 

economia El problema cons1st16 en las dosis de la med1cina aplicada 

Los procesos de reestructurac16n de la economia mexicana en el periodo posterior a 

1982 o de las a1ustes neol1berales puede resum1rse en 3 grandes procesos entre las 

cuales se puede incluir las reformas a las srstemas de pensiones que d1eron ongen a las 

AFORES: La apertura externa, la desregulac1on de las mercados y la privatizaci6n de las 

empresas publ1cas (Diaz, 1994) 

La apertura externa de la economia implic6 el abnr a la competenc1a a numerosos 

sectores 1ndustriales de manera de incrementar su eficiencia y de acelerar un procesos 

de efic1ent1zac16n de \a economia. En t8rm1nos practices esto ha provocado el c1erre de 

numerosas empresas, y que solo algunos sectores industriales hayan pod1do benef1ciarse 

de la apertura exterior10 Dentro de la desregulac1on pueden englobarse las fac1lidades 

que a la 1nversi6n privada se d10 en muchos sectores tradictonalmente reservados al 

Estado Las privattzaciones consistieron en la venta de empresas pllbl1cas buscando 

mayores recurses para el gobierno y una mayor efic1enc1a de la economia. 

Con sus altibajos, las Ultimas administrac1ones mex1canas han logrado la transformac16n 

de las estructuras econ6m1cas fundamentales del pais. Al margen del debate de si 

existen todavia empresas que privatizar y si ex1sten todavia medidas de desregulac16n 

que sea necesario realizar, las reformas econ6micas que se han rea!1zado no han podido 

traduc1rse en reformas que hayan conllevado meioras significat1vas en las cond1c1ones de 

vida de la poblac16n. 

El fracaso de las polit1ca social de la polft1ca econ6mica puede resum1rse en los 2 

siguientes grandes rasgos s1mphficados. 

,,- lnsufic1ente creaci6n de empleos 

,... Oetenoro salarlal. 

10 Los procesos de apertura de la economfa en otras reg1ones del mundo, no fue un proceso determ1nist1co 

coma el que se d10 en Mexico. En la mayOr parte de las parses se d1eron dlstintos mecanisrnos de apoyo a 

las empresas, s1endo raros \as casas mes1anicas coma la de las tecn6cratas mex1canos que perm1t1eran el 

c1erre mas1vo de empresas coma el que se d10 en Mexico Solo en Mexico se d10 la falta de una polit1ca 

1ndusinal que establec1era apoyos a las empresas en apertura, y que no s1gu1era al pie de la letra el credo 

neoliberal, que est1pula que aquellas empresas que no son efic1entes deberan cerrar, y que sus 

trabaJadores deberan ser reubicadas en aquellas empresas que s1 sean compet1t1vas 
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El factor· n1cls ir11portantes para la creac16n de empleos es la tosa de crcc1rn1ento el 

producto En el casO mex1cano las Ultirnos 6 arias se han caractenzado par baJas tasas 

de crec1m1ento de la economia Sin embargo, en t8rm1nos pract1cas el problerna de la 

falta de empleos no puede considerarse escuetamente coma un problema de porcentaJe 

de la poblac1.6n ocupada, sino mas bien del porcentaje de la poblac16n con un salario 

d1gno que garantice n1veles de v1da sat1sfactonos. 

Los empleos en tE!rminos macroecon6micos son una cuest16n de cal1dad y de cant1dad. 

La polit1ca econ6m1ca debe tener coma obJetivo esenc1a! el mejoramiento de las 

cond1ciones de v1da de la poblac16n, lo que traducido al amb1to de las salanos imp\1caria 

E:mpleos y empleos b1en pagados. Adicionalmente, el problema presenta otra vert1ente 

relacionada con el tema de \a presente 1nvestigaci6n que es la relat1va a la poblaci6n 

formalmente acupada que es precisamente la que puede beneficiarse de los esquemas 

establecidos en las AFORES. 

S1 se cons1dera la calidad del empleo generado en las Ultimas afios. se ve claramente 

que se ha dado una generacl6n de empleos de baJOS salarios
11. 

Las est1maciones del crec1m1ento promedio de la economla para las pr6x1mos ar\os 

1ndican tasas cercanas al 5°/o, un ritmo sastenido de crecim1ento del 5°/o, no puede 

generar los empleos sufic1entes para la poblaci6n que se incorpora al mercado labora! y 

sabre todo para atacar e! rezaga acumulado en las pr6ximos arias, a pesar de que la tasa 

de crecimiento en la pob!ac16n ha bajado sensiblemente, tal coma se ser\ala en esta 

1nvest1gaci6n en la parte del entorno social, la poblac16n en edad act!va aumentara 

sens1blemente ano Con ar\a, par lo que, resulta imperat1vo mayores tasas de crec1m1ento 

que aseguren la creaci6n de los emp!eas que la sociedad mexicana requerira. 

L,Cual es la conclus16n del entornd econ6mico en relaci6n a la actividad de las 

Admin1stradaras de Fonda de Pens1ones? Las AFORES fueron conceb1dos coma un 

mecanismo para 1ncrementar las n1ve!es de ahorro 1nterno de la economfa mex1cana y 

fortalecer las slstemas financieros nac1ona!es. En este contexto, la activ1dad de las 

adm1nistradoras sera crucial para garantizar este objetivo de fortalec1m1ento del ahorro 

1nterno, el s1stema financ1ero y par ende la creaci6n de empleos. 

,, De acuerdo con el trabaJO del lnst1tuto Mexicano de Estudtos Politicos c1tado antenormente, s1 se 

cons1dera la s1tuac16n de la poblac16n en s1tuac16n de desemoleo y en ocupac16n inferior a 15 horas 

semanales, se t1ene un 6o/o de la poblac16n econ6m1camente act1va, ahora b1en, s1 a esta cant1dad se le 

agrega la poblac16n que trabaJa menos de 35 horas a la semana se t1ene una tasa de cerca del 20%. 
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3.3.1 La necesidad del incremento en el ahorro ir,terno 

La razon estructural de creac16n de las adm1n1stradoras de fondos de pens1ones es la de 

1ncrementar las n1veles de ahorro 1nterno de las economias. Es por tanto. 1mportante 

tocar el terna del ahorro 1nterno. coma parte de la comprens16n del entorno econ6mico 

que prevalece en esta 1ndustria 

El ahorro 1nterno es la fuente mas importante de financiam1ento para el desarrollo de un 

pais, as1m1smo es una variable que refleJa la capac1dad de! pals para financiar y generar 

proyectos de reforma estructural que promuevan el desarrollo social del pais. M8x1co 

tradic1onalmente, ha presentado una escasez de recurses 1nternos para financ1ar su 

desarrollo. Baste recordar que la crisis de 1994 se deb16 entre otras cosas a la exces1va 

dependencia del pals a las recurses externos para f1nanc1ar la cuenta corriente, 

dependenc1a que se manifesto en la crisis f1nanciera de diciembre de ese aria 

El ahorro es un elemento fundamental para el crec1m1ento econ6m1co, ya que se le 

atr1buye un papel fundamental en el proceso de acumulac16n de capital, en una 

determ,nada economia (Villagomez, 1995) El ahorro puede def1nirse coma la reducc16n 

el consume presente, para utilizar recurses en la producc16n de b1enes que rend1ran 

frutos despues de t1empo. Asim1smo, el ahorro interno puede definirse coma la proporci6n 

del 1ngreso que no se destrna al consume en el periodo en que se genera y se 1nvierte 

para consum1rlo posteriormente 

Al 1gual queen una fam1lra o un 1ndtviduo el 1ngreso de un pais se usa para consum1rse o 

se dest1na al ahorro, que s1rve para financiar la 1nversi6n fisica. En toda economia el 

ahorro financ1a la 1nversi6n. El ahorro interno depende del nivel de ingreso de la soc1edad 

y de la tasa de inter8s existente en la economfa. En la medida en que el ahorro 1nterno es 

la principal fuente de financiam1ento a la inversl6n, const1tuye un obJet!vo explic1to dentro 

de la pollt1ca econ6m1ca de cua!quier pafs. 

Ex1sten 2 componentes del ahorro en M8xico. El ahorro privado y el ahorro de! sector 

pUblico. El ahorro privado esto es que realizan las ind1viduos y las fam1lias es el mas 

1mportante debido al tamario relative del sector privado en relaci6n con el gob1erno. El 

ahorro del sector pUb!ico es la diferencia entre las 1ngresos y las gastos cornentes del 

gobierno. El ahorro del gobierno depende de sus ingresos fiscales, esto es las ingresos 

obtenidos via impuestos y de otro t1po de ingresos comae! petr6!eo que es y ha sido una 

fuente importante de ingresos fiscales para el gob1erno. 
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El zihorro externo const1tuye como su nombre 1nd1ca. capital anorracio en el exterior. que 

1ngresa al pais a traves de la contratac16n de deuda ode la 1nvt:rs16n extrc111Jera d11t-.:cta 0 

de portafolios. La 1nvers16n extranJera d1recta puede entenderse corno la 1nvers1on en 

plantas y equipos en tanto que la 1nvers1on de portafol1os es la 1nvers16n de extranJeros 

en la Bolsa Mex1cana de Valores o b1en en papeles gubernamentales coma lo CETES 0 

TESOBONOS 

El ahorro externo que un pais rec1be debe de otorgar una remunerac16n que debe ser 

financ1ada par el rendim1ento de las 1nversianes. Asi par e1emplo una tasa de interes real 

debe ser pagada a las tenedores extranJeras de papel gubernamental mex1cano. En 

teorfa las 1nverstones que se realicen con el ahorro deben ser 1nvers1ones product1vas 

que generen un rend1miento de los act1vos en las que sean invertidos Esto debe ser 

rnax1m1zado en el caso de !os usos que del ahorro externo. Durante los gobiernos de 

Echeverria y de L6pez Portillo la ut1lizac16n del financiam1ento externo fue profusa 

precisamente en 1nverstones que a \a paste no fueron product1vas y que s1 generaron un 

alto costo para el pais. 

La falta de ahorro tnterno ha s1do seria\ada como una de las causas de las mUlt1ples cns1s 

econ6m1cas que se han viv1do en Mexico, en 1983 el ahorro 1nterno represent() el 25 3°;0 

de! PIB, en tanto que en 1994 represent6 unicamente el 15,6% de! producto (Munoz, 

1996). El ex1to de los pafses asiclticos y de otras economlas exitosas coma Espana, se 

debe en muy buena medida a tener altas tasas de ahorro 1nterna que f11ianc1aron su 

desarrollo y que les ev1taron el tener que depender coma en el caso de Mexico del ahorro 

externo, con los resultados funestos que se registran en la histona econ6m1ca 

contemporanea de M8x1co. 

De 1992 a 1994 el ahorro en Mexico ha representado solamente el 70% de! ahorro total 

del pals. Como consecuencia de lo anterior, la economia mexicana ha recurrido de 

manera cicl1ca al ahorro externo sea par la via de prestamos del exterior o b1en de 

manera de inversion extranJera directa. La experiencia reciente indica la terrible 

volat1lidad de la inversl6n extranjera. Las Ultimas dE§cadas pueden ser consideradas coma 

arias en los que ha exlst1do un relat1vo exceso de capitales en tos circuitos financieros, 

que buscan para su valoiizaci6n colocarse en las d1stintos mercados de! munda 

Ademas de las anteriores cons1deraciones existe otro elemento, que debe ser 

considerado, cuando el sector pUblico tiene un d8ficit, esto el gobierno gasta mas de !o 

que !e ingresa, este d8ficit puede ser financiado con ahorro externo, exactamente de la 

manera en que ocurri6 en M8xico. Las causas de esto se encontrarian en la incapacrdad 

de! gobierno mex1cano por financ1ar sus ingresos por las vias trad1cionales en cualqu1er 

economia esto es a traves de un sistema fiscal adecuado. 
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La global1zac16n de los mercados ha hecho mas facil que ios cap1tales pueden n11grar 

faclimente de un mercado a otro, hecho que se ha facll1tado por la 111eJ01·a ~n la 

tecnologia de las telecomun1cac1ones que ha hecho mas s1rnple que el capital puede 

em1grar de region en region del mundo. De hecho la crisis f1nanc1era de 1994. tuvo de 

manera muy genera! su origen en un exceso del consume presente nac1onal que fue 

f1nanctada prec1samente por capital externo. La prem1sa aquf 1mperante fue que s1 

existlan en la economla mexicana las camb1os y las cond1ciones estructurales sufic1entes 

el pals podia segu1r captando de manera continua flujos de invers16n que le permrtieran 

financ1ar su desarrollo. La experiencia mostr6 la falsedad de lo anterior, ya que la cambiar 

las cond1ciones de la economia el capital o ahorro externo fluy6 a otras reg1ones deJando 

al pais en una s1tuac16n de emergenc1a en la cual la alternat1va eleg1da fue la cortar de 

tq.Jo el exceso de consume que se estaba dando en la economia. 

Lo anterior puede presentarse coma una defin1ci6n taJante del papel del ahorro externo 

Estados Un1dos. Jap6n y Corea 1mportaron durante buenos afios ahorro externo para 

posteriormente convertirse en exportadores netos de capital (Garcia de Alba, 1996). En 

este punto la clave puede estar en el dest1no que se haga a! ahorro externo. Las 

admin1strac1ones pasadas no se dist1ngu1eron en modo alguno por hacer un uso eficiente 

raciona! de las recurses de! exterior, mas b1en podrfa afirmarse que los recurses externo 

se destinaron a cua!quier cosa menos que a 1nversi6n productiva 

El ahorro externo en Mexico pudo mas b1en dedicarse en el caso mexicano a financ1ar el 

consume De acuerdo Garcia de Alba, antes citado, a! adoptarse un t1po de camb10 

nominal que sirv1era como ancla a la 1nflaci6n, se produJo una tendenc1a a la apreciac16n 

del t1po de camb10 real, que motivo un tncremento desmed1do de las importaciones lo que 

se tradujo en una disminuci6n de! ahorro. Esta expl1cac16n es coherente y explica en muy 

buena medida el auge en las 1mportaciones que se d1eron durante esos afios 

En el anterior contexto, despues de la crisis financiera de 1994 se present6 coma 

1mperativo el buscar las mecanismos que permitieran el incremento a las tasas de ahorro 

interno que pudieran financ1ar la 1nvers16n y el desarrollo nacional. Es en este contexto 

que surgen las_ administradoras de fondos de pensiones, precisamente coma una manera 

de incrementar estos n1veles de ahorro 1nterno El ahorro interno es sin6nimo de 1nversi6n 

y de creac16n de emp!eos, necesidades esenc1ales de la econom!a mex1cana. 
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Este punto const1tuye un tema de debate 1nteresante De acuerdo con Hugo rv1ena en su 

articulo "Lzi reforrna prov1s1onal y ahorro 1nterno· la experienc1a chilena" (f\r1ena. 1997), Lc1 

reforma de pens1ones en Chile fue parte de una polit1ca integral de l1beralizac1on de la 

economia, la cual d10 un rol preponderante al sector privado y al rnercado en el proceso 

de as1gnac16n de recursos en la economia De acuerdo con Mena, la reforma provisional 

fue una reforma que busc6 camb1os m1croeconom1cos y no camb1os a n1vel 

macroecon6mico, par lo que no se implementaron las AFORES en Chile para aumentar 

el ahorro 1nterno 

Para Mena e! incremento en las niveles de ahorro 1nterno de la economia chilena se dio 

deb1do al incremento en el ahorro del sector privado al pasar del 41% en 1984 a 20.3% 

en 1994, s1endo el ahorro de las empresas el que impuls6 este incremento del ahorro 

1nterno al 1ncrementarse de 2.2°/o en 1984 a 16.4o/o en 1995, esto es una mult1plicaci6n 

par 7 veces 

De lo anterior se concluye que alrededor del 88°/o del incremento en la tasa de ahorro 

interno del sector pnvado en Chile en el periodo comprend1do entre 1984 y 1994 fue 

deb1do al ,ncremento en la tasa de ahorro de las empresas y no de las fam1l1as coma 

hubiera pod1do esperarse. En el caso chi!eno el ahorro de las empresas correspond16 a 

uti!1dades no retentdas las cuales son re1nvert1das par las empresas, ref!eJan par lo tanto 

una dec1si6n de alta inversi6n en capital fijo de las empresas 

Las ideas de Mena son sugerentes, si bien explica que la a!ta tasa de ahorro de las 

empresas pudo haberse deb1do a la reforma tnbutana de 1984, que d1sminuy6 la tasa de 

impuestos sobre las utilidades reten1das de las empresas, esta reforma tnbutana no 

expl1caria par sf sola el 1ncremento de las tasas de ahorro de los empresarios ch1lenos 

Mena sugiere, que fueron camb1os politicos las que incent1varon una tasa mayor de 

ahorro de empresarios chilenos. 

Como Mexico, Chile tradic1onalmente habla estado expuesta a fluCtuaciones politicas que 

1nc1d\an en la economia. Con la llegada del regimen militar de Pinochet, se mand6 una 

serial muy clara de que el rumba de la economfa seria en adelante un rumba mas 

proc!ive a la inversi6n privada y a las empresas Posteriormente, tras el pleb1scito que 

instaur6 la democracia de vuelta en Chile, a pesar de !a gran diversidad 1deo!6g1ca que 

existia en la alianza opositora, hubo consenso de dejar intactas muchas de las reformas 

econ6m1ca libera!es en la economia. Esto mando seriales muy claras a las empresarios 

chtlenos de que podria confiarse en la estabilidad a largo plaza de la economia chi!ena, 

que se tradujo en honzontes de 1nvers16n mayores que se tradujeron en las 

espectaculares tasas de crectmiento del ahorro 1nterno en Chile. 
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El corolario final a lo que se ha planteado anteriorrnente. es que una retorn1a a los 

s1steinas de segundad social. coma la que se planteo en rv1ex1co por s1 sola no resolvera 

el problema del ahorro 1nterno y del financ1am1ento del desarrollo Las AFORES coma 

soluc16n al problema del ahorro 1nterno deberan ser complementadas por reforrnas 

fiscales que desgraven la activ1dad product1va y sabre todo par med1das de orden polit1co 

que trasm1tan claramente sellales a las agentes econ6m1cos de la cont1nu1dad de las 

med1das econ6m1cas que se han 1mplementado de manera que se 1ncent1ve el ahorro 
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3.3.2 Otros elementos importantes 

El panorama econ6mico descrito anteriormente. t1ene otros elementos que deben 

cons1derarse, corno son los problemas de la 1ndustr1a financiera 1nternac1onal. la 

neces1dad de mayo res privat1zac1ones y la reforma fiscal pend1ente. A raiz de 1994 se dto 

una s1tuac16n de extrema gravedad al caer en cartera venc1da una buena parte de las 

crE;;d1tos que los bancos nac1onales habian otorgado a d1stintas enttdades econ6m1cas 

nacionales 

A raiz de lo anterior el gob1erno otorg6 prestamos del erario pllblico a las bancos con el 

obJet1vo de estos pudieran mantener reservas monetarias mfn1mas para segutr operando, 

y que se ev1tara una corrlda financiera en contra de la banca nac1onal. Actua!mente las 

bancos en Mexico continUan presentando una cartera venc1da signif1cativa y un alto nivel 

de actives improductivos, por lo que las bancos se encuentran 1mped1dos para otorgar 

mayores cr8d1tos al pUb!1co en general. 

S1 se toman en cuenta la capitalizac16n par costos de los intereses se tiene que el costo 

fiscal del rescate a !os bancos mex1canos asciende a aprox1madamente 20°/o del P!B 

Actualmente se trene graves problemas para que la 1nstancia gubernamental encargada 

de haber otorgado las cr8ditos del rescate bancano pueda deshacerse de e!los y 
convert1rlos en actives que le permitan recuperar su inversi6n 

De acuerdo con la consultoria Duff & Phelps de Mexico, el gobierno mexicano podria 

recuperar Un1camente entre el 10 y el 30o/o de\ valor actual de pr8stamos en sus libros 

Entre mas tiempo pase, el proceso de ena1enac16n de act1vos del IPAB deteriora la 

calidad de las activos par !o que la recuperaci6n sera mas baja. Se preve que ademas se 

~ pueda dar una capitalizaci6n de los bancos nac10J1a!es par parte de las bancos 

extranjeros, con lo que de facto !a industria bancana nacional pasarfa al control de la 

.banca extranjera. TambiE!n coma corolarios de la crisis financiera se debe de dar una 

nueva ley de quiebras que imptda que las crisis financieras futuras sean solventadas par 

el gob1erno. 

El problema de una reforma fiscal, completa el escenano descrito anteriormente. Es 

necesario una reforma fiscal que provea de los recurses necesarios para que el Estado 

mex1cano cump!a sus obligaciones esenc1ales con sus ciudadanos. Como se ha indicado, 

una reforma fiscal puede tener mayores consecuencias en terminos de contnbuir al 

aumento en el ahorro interno, coma fue la intenci6n de reforma a las pensiones que creo 

las AFORES. Una reforma fiscal puede lanzar la serial a las agentes econ6m1cos de que 

ex1sten en Mexico mejores circunstanc1as para prever horizontes de inversi6n a largo 

plaza de modo que se incrementen significativamente los niveles de 1nversi6n nac1onales. 
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Es necesario dei1n1r el papel del gob1erno en la 1ndustrra electrica y p,2troqu1rn1ca Hay 

voces que pugnan por que se den procesos privat1zac16n de estas en1pres8s, con10 un 

can~inos mas o menos seguro para hacerlas ef1c1entes. Sin embargo, la experienc1a de 

prrvat1zac1ones en Mexico 1nd1ca que privat1zar no ha sido de n1nguna manera una vin 

ef1ciente para hacer estas empresas rentab\es Sea cual sea la alternat1va que el1Ja el 

gob1erno debe de estarse muy atentos a las 1mplicac1ones que en t8rm1nos de la 

economia en su conjunto pueden tener estas acciones y en particular en las s1stemas de 

adm1nistrac16n de fondos de ret1ro. 
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3.4 El entorno politico mexicano 

3.4.1 Ciclos de poder sexenales en Mexico y los procesos de planeaci6n 

estrategica. 

M8x1co actualmente expenmenta una etapa de camb10 pollt1co despues de vanas 

dE!cadas de control corporative par parte de un partido politico Durante afios se d10 la 

dom1nancia formal del PR! (Partido Revoluc1onar\o lnst1tucional) en ME!x1co, conformando 

una 1dent1dad politica dist1nt1va Llnica en el mundo En lo politico, puede hablarse de una 

transic16n a la democracia que se presenta actualmente coma 1nconclusa. en func16n de 

que aUn no se han establec1do claramente las roles de las distintos sectores de la 

soc1edad .en el nuevo juego democr3tico. En lo econ6mico, las reformas hab1das en la 

economia que esencialmente buscan una menor part1c1pac16n del Estado, han generado 

graves desequ!l1bnos soc1a!es al incrementar el nUmero de pobres y perpetuar la 

in1quidad y la pobreza de M8xico. 

La comprensi6n del entorno polft1co mexicano conlleva necesanamente la comprens16n 

de\ fen6meno del presidencrahsmo en M8x1co. El pres1denc1al1smo en Mexico const1tuye 

durante muchos afios el eje de la vida polftica nac1onal y por ende en punto de part1da 

para la comprensi6n de muches fen6menos econ6m1cos. Las raices del fen6meno 

presidenc1al en Mexico pueden encontrarse en el relative 8xito que la figura del 

pres1dente tuvo en las Estados Unidos de America. En dicho pais se d10 el debate entre 

Alexander Hamilton y Jefferson sabre las conven1encias de un f1gura central de autondad 

que pud1era hacer frente a la situac16n de Estados Unidos a finales del s1glo XVIII La 

propuesta de Hammilton era la de hacer la pres1denc1a de EUA el centro politico del 

slstema. La propuesta de Jefferson era buscar un sistema en la que la pnmacia polit1ca la 

tuviera el poder legislative, esto es el congreso Con el paso de! t1empo esta segunda 

idea se afianzo en el s1stema politico norteamencano Los paises latinoamericanos coma 

Mexico, con excepci6n de Brasil, optaron par un s1stema presidenc1al 
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Con el t1empo. la mayor parte de las s1stemas pres1dencrales lat1noan1er1canos 

degeneraron en monstruosas concentrac1ones de poder en 111anos de un solo 1nd1v1duo. 

hecho que se daba desde tiempo ant1quis1mos de la h1storia polit1ca lat1noan1er1cana y 

mex1cana en particular Las razones de esta defarm1dad de lo que se presentaba en un 

pr1ncip10 coma un s1stema adecuado que permitia un buen balance del poder, se 

encuentran en las profundas des1gualdades de la soc1edad en Mexico Mexico desde 

tiempos de la colanizaci6n fue una soc1edad d1v1d1da par profundas dtferencias etnicas 

que se traduJeran en profundas d1ferenc1as econ6micas y sociales. En una soc1edad 

fragmentada coma la mexicana fue imposible que prosperara una adecuada d1vis1on de 

poderes con d1ferencias muchas veces 1rreconcil1ables entre las dist1ntas actores politicos 

del pais. 

Con el paso del t1empo la figura pres1denc1al se afianzo en M8x1co. A la entrada del s1g\o 

XX, la constituc16n de 1917 otorg6 numerosas prerrogat1vas a los pres1dentes en Mexico, 

ademas de que se afianzaron otros favores conced1dos al pres1dente como la facultad de 

des1gnar a su sucesor La revoluc16n mexicana se dio a traves de caud1llos que 

central1zaron el poder revoluc1onano de las d1st1ntas facc1ones revolucionartas y que al 

fina!1zar la cont1enda repit1eron el esquema un1ficador de! caudillo en la figura del 

pres1dente. De hecho la formaci6n del part1do nac1onal revolucionana con la intenc16n de 

convert1rse en eje aglut1nado de las d1stintas facc1ones revoluc1onanas logra que la figura 

del lider afianzara en la conc1encia colect1va de las mexicanos. 

La acumu\ac16n de poder de los presidente en Mexico rebas6 los limites 1mag1nables de! 

poder. Los presidentes podfan hacer uso discrecional de \as fandos pllbl1cas, de las 

elecc1ones, de la represi6n de opos1tores, del maneJo de las medias, etc. Los pres1dentes 

mexicanos podlan virtua!mente disponer de la saberanfa de las Estados de la RepUblica 

y par supuesto mantenian un maneJO autocrat1co de las fondos pUblicos y de la 

economia. 
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La h1stona pres1denc1al de rv1ex1co. d1bu1a la h1storia econ6m1ca del pa1s Cuando los 

pres1dentes impus1eron las reformas econorn1cas necesarias, las que el sent1do con1un y 

el buen sent1do del orden, 1mponian, las cosas fueron correctas. De hecho, una de las 

razones del largo periodo de fortaleza de la pres1denc1a en M8x1co. se d10 aunado a 

meJoras signif1cat1vas en los n1veles de vida la poblac16n y sabre todo en un crec1miento 

mas o menos pareJo de las d1st1ntos grupos que conforman la soc1edad rnex1cana, A ra1z 

de la inv1abil1dad del desarrollo estab1hzador en Mexico, y la cons1gu1ente etapa de 

modificac1ones en la estructura productiva que se tradujo en deteriores terribles y severos 

sabre las sectores mas desprotegidos de la soc1edad es cuando emp1eza a darse un 

deb1l1tam1ento progres1vo y severo de! poder pres1dencial omnipotente en Mexrco. A partrr 

del sexento de Echeverria, las virtudes de buen maneJO de la economfa y de la 

importancia de finanzas pUblicas sanas se desvanecen, ante las intentos fara6nrcos del 

pres1dente de generar un creciriliento desbocado de la economia basado en la fuerte 

1nterv8nc16n gubernamental, sin mantener un respecto par ciertos pnncip1os esenciales 

Los sexenios de L6pez Portillo se caractenzaron par la misma t6n1ca agravada par 

factores extraordinanos coma las descubnmientos de las yactmientos petraleros. El fin 

de! sexen10 de L6pez Port11!0 y el in1c10 de las reglmenes tecnocrat1cos con sus aJustes en 

el economia, no se tradujeron tampoco en mejoras s1gnificativas de la economla. Los 

gob1ernos de Miguel de la Madrid, Salinas y Zedi\lo, pudieran ser ub1cados coma las 

regimenes del cambio 8:structural en la economfa. En primer term1no pudiera 

considerarse las reformas al pape! de! Estado, en el que e! nuevo papel debia ubicarse 

en rector y supervisor de! correcto funcionam1ento de la economia, la apertura comercial 

y la desregulac16n econ6mica. Estas f6rmulas magicas debian traducirse en una mayor 

ef1c1enc1a del aparato econ6mico en su con Junta y par tanto en un mayor b1enestar de la 

poblact6n, que permitiria entre otras cosas la consol1daci6n y continuaci6n del poder 

presidenctal en Mexico. Sin embargo, estas reformas fracasaron en proveer de un mayor 

btenestar a la poblaci6n en buena medida, debido a la falta de las controles sociales que 

normalmente existen en una sociedad democr8.t1ca y que permiten que la polit1ca pUb!1ca 

se reahce con mayor eficiencia. Los grupos socia!es durante estos 3 sexenios 

permanec1eron copados par la estructura de! poder en Mexico, Aquellos grupos que 

disintieron y que pasaron a ocupar parte de !a naciente oposici6n en Mexico, fueron 

muchas veces satanizados y re!egados. 

142 



El.uso sexenal del poder ha ten1do seria 1n1pl1cac1ones en la act1v1dad de las en1prosas y 

en M8x1co y cle la planeac16n estrat8g1ca que estas s1gan El Estado en Mexico, corno en 

la mayor parte de las economias atrasadas ha ten1do un papel fundamental en establecer 

las reglas del 1uego econ6m1co y el papel que las 1ndustnas Juegan en el desarrollo del 

pals Par obra de\ Estado. durante !a l\amada sust1tuc16n de 1mportac1ones el Estado 

establec16 fuertes arance\e~ que crearon las cond!c1ones necesarias para el desarrollo de 

muchas 1ndustrias en Mexico. Tanto de \as reglas propias del func1onam1ento de la 

economia coma de la act1tud del Estado Mexicano, tenian que estar alerta las 

organ1zac1ones en M8x1co. Apoyos f1nancieros, legales, protecc16n en caso de qurebra 

obtenian los empresarios en Mexico, de una manera casi discrecionaJ, de una manera 

que no ocurnria en un pals desarrollado polfticamente dado el escrut1n10 de que las 

fondos pUbl1cos son objeto en las democracias avanzadas. 

Los cic!os sexenales de poder en M8x1co se han relacionado con las fugas d~ cap1tales 

que han azotado las fines de sexen10 de la economia mex1cana en las Ult1mos arias 

(Hernandez, 1997). De acuerdo con Hernandez antes c1tado, ex1sten 3 c1clos de fugas de 

cap1tales que forman parte de las ataques especulat1vos contra el peso que culm1naron 

con las devaluac1ones de 1976, 1982 y 1994, En la pnmera parte del c1clo que coincide 

con las pnmeros arias de las sexenios en las que se aprecian fluJos de capital mas o 

menos constantes, durante los arias finales de las sexenios los movimientos de capitales 

adqu1eren una autonomia propia que \es permiten adqu1nr autonomfa prop1a y en la 

tercera fase del c1clo se observa una sal1da de capitales que es segurda par la aplicaci6n 

de medidas de aJuste draconranas par parte de las autoridades gubernamentales que 

suelen tomar "dec1siones dific1les pero necesarias", que se traducen en caidas sensibles 

en las niveles de vida·de la poblaci6n 

Vistas las crisis sexenales Unicamente desde el punto de vista de las sal1das de capital se 

t1ene que durante el sexenio de Echeverria se observa sa!idas especulativas severas de 

1973 a 1977, posteriormente en la segunda etapa de! ciclo se da el auge petrolero de 

1978 y mas adelante la cafda en 1982 de la economfa, que 1nicia con la devaluac16n del 

peso de ese ano En las sexenios de De !a Madrid y Salinas parece repet1rse un patr6n 

similar, las medidas econ6micas de inic10 de sexen10 coma la reforma neoliberal 

Delamadnsta o bien la ola de pnvatizaciones sa!tnistas parecen confirmar este patr6n. En 

ambos casos, estas medidas econ6micas parecen omnibular 1os desequilibrios externos 

que se configuran en la economia. 
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De hecho durante el sexen10 sal1n1sta las r11ed1das econ6rn1cas de desregul3c:on, 

pnvat1zac1ones y apertura comerc1al. 1nyectaron la sufic1ente confianza en la econom1o 

mex1canas que perm1t10, coma ya se ha 1nd1cado que el pais pud1era captar el suf1c1ente 

ahorro externo, para financ1ar las desequ11lbr1os estructurales de la economia, que el 

sexen10 pudiera continuar y tamb1€n que s1gu1era el ciclo sexenal de la econornia 

mex1cana La causa pnnc1pal de las fugas de capital. las devaluac1ones yen muy buena 

med1da de los c1clos sexenales de la economia mex1cana son la falta de conf1anza de las 

agentes econ6micos en la continu1dad de las politicas 1mplementadas par el gobierno. 

Las fugas de cap1tales que se han dado en Mexico se han activado coma consecuenc1a 

de situac1ones precariedad politica y financiera en Mexico (Cardoso y Dorbush, 1995). 

La adm1n1strac16n Zedillista se p!ante6 coma obJetivo, obses16n, d1rian alguno el evitar 

una crisis sexenal. Par lo anterior, se cu1d6 de evitar desequ!11brios en la economia, 

hecho que finalmente se logro, a costa de dism1nuir la tasa de crec1m1ento del producto y 

par tanto de la generaci6n de empleos. As1mismo, el gasto social que en t8rm1nos 

relatives se mantuvo a tasas altas, fue insuficiente para 1ncidir en los n1veles de pobreza y 

marg1nac16n que se v1ven en Mexico. 

El actual contexto es el de una definici6n de\ sistema politico que imperara en M8xico. No 

es posible af1rmar que el presidencialismo y las est1los defin1dos de hacer po!it1ca sexenal 

esten acabados en ·Mexico. Ex1ste una mayor autonomia y una mayor presencia del 

Congreso en Mexico, pero todavla no es posible hab!ar de la existenc1a de una plena 

autonomla a la div1si6n de poderes en Mexico El poder judicial aparece coma 

profundamente anacr6nico y corrupto y no aparece de n1nguna manera coma el 

contrapeso legal necesario a las otros 2 poderes. Lo que s1 es posible esperar, es una 

menor independencia del pres1dente y un mayor involucramiento de los dist1ntos sectores 

de la soc1edad, en la toma de dec!s1ones que puedan afectar las 1ndustnas y la activ1dad 

de las organizac1ones pnvadas en Mexico. 
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3.5 La teorfa dcl Caos 

La teoria del caos en la decada de los noventa ha cobrado importanc1a al perrnear de 

apl1cac1ones en las C1enc1as exactas coma la fls1ca y la qulm1ca a apl1cac1ones compleJas 

en las Ciencias Soc1ales coma la polit1ca y la adm1n1strac16n La teorla del caos en las 

C1enc1as S0c1a\es parte de que !os procesos soc1ales no se encuentran estructurados, 

que existen numerosas b1furcaciones de \os estados que expenmente una estructura 

social y que las nuevas t8cn1cas usadas en las c1encias fisicas y matem2lticas puede 

servir para def1nir las patrones \6gicos de comportamiento de un fen6menos social 

(Young, 1995). En contraste, !as estructuras soc1ales tienden a tener una inerc1a mas 

euc\id1ana, estable, limitada a diversas fronteras y a presentar patrones de causalidad 

muy defin1dos 

En la historia de! conoc1miento cientifica de las sistemas determin1st1cos, el .parad1grna de 

la explicac16n de un determ1nado fen6meno parte de la pred1cc1on de futures estados a 

part1r de la explicaci6n de un estado inicial Para que esa expl1caci6n pueda ser 

adecuada se requ1ere que las estados 1n1ciales lleven a estados futures que se 

encuentren cercanamente 1nterrelac1onados En general, !a teoria del caos describe el 

comportamtento de sistemas dinamicos las cuales son extremadamente sens1tivos a 

cond1c1ones camb1antes. Pequerios cambios en las cond1c1ones 1n1c1ales llevan camb1os 

exponenc1ales en las cond1ciones finales, lo que provoca la 1mpresi6n de cond1c1ones 

a\eatorias dentro del sistema 

La teorfa del caos fue en teorfa desarrollada en 1960 a partir del meteor6io§o De Lorenz, 

el cua! describia un modelo para descnbir el cambro clim2lt1co a part1r de 12 ecuac1ones 

Lorenz descubn6 que si se alteraban las datos 1nic1ales de su modelo el resu\tado en 

conJunto se alteraba tambi8n sign1ficativamente. Esto marc6, el 1n1c10 de las 

1nvest1gac1ones sabre la teoria del caos. De manera posterior a Lorenz otro maternat1co 

llamado Maurice Julia desarro!lo cie.rtos modelos matem2lticos sabre la teoria del caos 

que fueron olv1dados hasta el desarrollo de las computadoras que perm,ti6 la 
comprobaci6n numerica de dichos mode!os. 

Las caracterlst1cas que defrnen a la teoria de! caos son que los sistemas ca6ticos son 

deterministicos, sensitives a las condiciones 1niciales y t1enden a parecer aleatortos y 

desordenados, pero tienen en rea!idad un sentrdo de orden y un patr6n Esto impl1ca en 

terminos practices que las sistemas tienen alga en comlln que determina su 

comportamiento y que ligeros camb1os in1cia!es pueden producir cambios finales 

s1gnif1cativos dentro del sistema La tercera conclusi6n es que a partir del desorden 

existente aparece un cierto orden y patr6n definido que puede predecirse en las cosas. 
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Ex1sten apllcac1ones de la teona del caos para el caso del rr1ov1m1ento de !os flu1dos. asl 

como apl1cac1ones para estud1ar los patrones de crec1rn1entos de poblac1ones de 

1ndiv1duos en 81ologia En general, en la d€cada de los ochenta se d10 el surg1m1ento de 

la teoria del caos coma un planteamiento seno dentro del campo de la d1namica. 

Ex1ste la tendenc1a a confund1r el caos con la aleatoridad lo cual es 1nadecuado en 

func16n de que las s1stemas ca6t1cos son determ1nisticos par naturaleza. aun cuando el 

comportam1ento de \as sistemas ca6ticos es 1mpredec1ble en t8:rm1nos prilct1cos. El 

comportam1ento de las s1stemas ca6t1cos puede ser expl1cado usando el sim1I de un 

p€ndulo, en los sistemas ca6ticos es pos1ble predecir su comportamiento en algUn punto 

aunque no de una manera exacta. 

La idea de que muches s1stemas se comportan de una manera aparentemente ca6trca 

fue pnmeramente man1festado par el matem8tico frances Henry Pincare La importanc1a 

de la teoria del caos no fue completamente apreciada hasta que se d10 la d1spon1b1l1dad 

de computadoras capaces de procesar grandes volUmenes de 1nformac16n y de 

establecer simu!aciones num8ncas complejas. Como resultada de este se ha dado 

numerasas apl1cac1ones de la tearia de! caos en ramas coma la Biolagia, la Economla, la 

Qui mica, la lngenieria, la Meciln1ca de fluidos, etc 

El caos puede ser vista coma 2 estados de un mlsmo fen6meno que son vistas de la 

misma manera en dtferentes ocas1ones pero que se pueden desarrollar a Estados 

notablemente diferentes (Lorenz, 1993). Un ejemplo de esto el hecho de lanzar una hoja 

de papel desde un mismo punto vanas veceS en la que la trayectona final es 

impredecible. Un ejemplo cli3sico, sabre la teoria de! caos ha, s1do la influencia en 'que 

sabre el cl1ma pueda tener el revoloteo de las alas de una manposa sabre el cl1ma de otro 

cont1nentes, coma un ejemplo extrema de alguna de las apl1cac1ones de la teor!a del 

caos 

En general todos las camb1os que ocurren en las fen6menos pueden ser 

conceptualizados come crec1miento, recesi6n, estabilizac16n, comportamiento cfcl1co e 

impredecible o fluctuaciones errat1cas Todos estos fen6menos pueden ser explicados a 

traves de a trav8s de modelos matem3ticos linea!es, en las que resultados que se 

obtienen son par !o general proporcionales a las causas de las fen6menos. Sin embargo, 

muches de las fen6menos de la naturaleza y de !as sociedades no son fen6menos que 

se presenten de una manera lineal. En este contexto la teorfa de del caos describiria 

s1tuaciones en \as que existen estructuras y organismos sumamente complejos 
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Podemos conclu1r. que la teoria del caos es el estud10 de ta d1nan11ca de s1sternws 

cornpleJos no l1neales en los que una pequena mod1t1cocron de los srstemas 1n1c1ciles 

puede llevar a mod1f1cac1ones sustant1vas de las cond1c1ones finales del fenomeno En el 

centro de la teoria del caos se encuentran formalizac1ones matem8t1cas que plantean la 

ex1stenc1a de s1stemas complejos que presentan relaciones no~l1neales entre variables 

relevantes Las relac1ones no l1neales son t1p1ficadas por el potenc1al por relac1ones 

desproporc1onadas o exponenc1ales entre las variables. 

La teoria del caos sin duda alguna ha representado un importante salto cuant1tat1vo para 

las C1enc1as Soctales Para el caso de la ps1cologia plantea la posibilidad de anal1zar 

d1st1ntos procesos sociales conceptua!1zandolos coma autodin3m1cas, procesos 

determ1nist1cos en las que pequerias vanac1anes 1niciales pueden causar camb1os muy 

s1gn1ficat1vos. 

Richardson (1991) desarrol16 algunas aplicac,ones pract,cas de la teoria del caos a 

s1tuaciones soc1ales muy concretas A part1r del nUmero de m1s1les nucleares ex1stentes 

en el mundo se desarrollaron patrones de confl1cto nuclear con numerosas pos1b1l1dades 

de 1nteracci6n En estos modelas, por eiempla, se vela que los escenanos posibles de 

ataque y sus saluctones se presentaban coma sistemas ca6t1cos en las que era posible 

establecer ciertos patrones que se cumplirlan dentro de un abanico de posibllidades 

Freedman (1992) plan'.e6 que la mayor parte del conocim,ento administrativo estaba 

fuertemente influenciado par las ideas de Taylor, mecanrc!stas acerca de la 

adm1n1straci6n y de las 1ndiv1duos. Sin embargo, en las contextos actua!es se t1ene una 

complej1dad tal en las organ1zac1ones que dificulta la comprens16n de la activ1dad 

esenc1a! de las empresas y de sus principales prop6s1tos. Los admin1stradores t1enden a 

pensar en termtnos de entender las relac1ones de causa efecto de las cosas, pero cuando 

se efectUan activ1dades organizaciones los efectos concretes de las acc1ones que se 

1mplemente no son cabalmente comprend1dos Las consecuenc1as de una reducc16n de 

personal en una empresa, se entienden quizas par las trabajadores inva!ucrado, pero no 

se entiende por las dirigentes de \as empresas que las rea!1zan. 

Un excelente eJemplo de !as aplicac1ones de la teorfa de! caos puede ser el caso de las 

burocracias que d1ngen las gobiernos nacionales. La comp!ejidad de las pallticas pllblicas 

es tal que una determinada oftcina puede efectuar una medida determinada en tanto que 

otra misma 1nstancia efectUe una pol\t1ca distinta Concretamente, para el caso mex1cano 

el gabierno mant1ene una falta de coordinaci6n en muchas de sus paliticas pUblicas que 

general precisamente malos resultados 
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En el art1culo del Harvard Business Rev1ev-1. antes rnenc1onado se 1nd1ca la neces1ciad de 

deJar de perc1bir a las empresas coma entes mec8n1cos. coma n1c1qu1nas, para pasar a 

una v1s6n mas basada en que las empresas constnuyen un ente v1v1ente (Sengue. 1996) 

que const1tuye la art1culaci6n de nurnerosos sistemas Sin ernbargo. la apl1cac1on mas 

1nmediata de las teorias del caos lo const1tuye el estud10 de un pequeflo efecto en las 

cambios globales que pueda expenmentar una organ1zac10n 

Para el caso concrete de la planeac16n estrat891ca de las adm1n1stradoras de fondos de 

pens1ones mex1canas se tiene que c1ertamente pud1eran darse camb1os 1n1c1ales en las 

esquemas que rigen a las administradoras que pudieran convertirse en cambios 

s1gn1ficat1vos en el future de estas organizac1ones, sabre todo s1 se considera el ampl1o 

horizonte de vida de las adm1nistradoras. 

De acuerdo con la teoria del caos, la mod1f1cac16n de las cond1c1ones in1ciales repercute 

s1gnificatrvamente en las cambios finales que se pueden dar en un determ1nado 

fen6meno. Un camb10 en las condic1ones 1nlciales en las que se d10 la formaci6n de las 

AFORES puede acarrear un cambio significat1vo en las condic1ones finales de esta 

industria De manera emplnca, siguiendo la teoria del caos podria especularse que 

camb1os en las modificaciones inic1ales en las que se plantearon las AFORES coma son 

la relat1va estab1lidad y solvencia del gobierno federal para pagar sus obl1gac1ones en las 

que se inv1erten la mayor parte de las pens1ones de las adm1nistradoras o b1en el que las 

reglas b.3sicas de operaci6n que dicta el gobierno se mantengan constantes se modifican 

entonces se darian camb1os sign1ficat1vos en los resu!tados que las nuevos sistemas de 

pensiones pueden ofrecer. 

La teor\a de! caos const1tuye un buen ejerc1clo para entender s1stemas a s1tuaciones 

compleJas ta! coma son nuestro objeto de estudio. Las AFORES coma fen6meno 

presentan muchas anstas que es necesano v1sualizar coma un todo para entender las 

tmplicac1ones de una determinada acc16n o suceso. En general, las fen6menos 

relac1onados con la admin1straci6n publica presentan una compleJ1dad e interrelaci6n de 

variables que pueden encaJar en e! tipo de fen6menos que son explicados por la teoria 

del caos Las acetones de gobierno coma son la lndustria de las adm1nistradoras de 

fondos de pensiones comprenden muchas variables que se deben de considerar a la vez, 

tal vez de una manera mas profusa que la realidad que enfrenta una 1ndustria en la cual 

la preocupac16n esencial es de la obtenci6n de utrlidades y de valor para las accionistas 

Las acciones de gobierno tienen que med1ar entre mU!t1ples actores e 1ntereses dado que 

la funci6n general del Estado es precisamente la obtenc16n del bien comLln de la 

sociedad 
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3.5.1 Una explicaci6n de los sistemas de pensiones a partir de la teoria de[ caos 

Las AFORES como obJeto de estudio presentan caracterist1cas de falta de estab1l1dad. 

l1neandad y equ1l1bnos que son las circunstanc1as 1deales sabres las cuales se ha 

construido much a de la c1enc1a admin1strativa y econ6m1ca del mundo (Kiel, 1998) El 

control de las situactones era e! obJetivo deseable para muchos te6ncos coma Webber y 

Taylor antes c,tados S,n embargo, las situac,ones que se presentan en las 

organizac1ones y en el gobterno distan mucho de ser s1tuac1ones lineales, equllibradas y 

controladas 

T 6mese el ejemplo del 1ntento del gobierno federal mex1cano par establecer un regrstro 

un,co de vehiculos, el RENAVE 

El RENAVE coma las AFORES partio de la idea de otorgar a part,culares el mane10 de un 

serv1c10 pllbl1co con el argumento de la poca dispon1b1l1dad del gobierno para proveer de 

estos serv1c1os. La idea en esenc1a era de la de que una empresa particular maneJara el 

regtstro de vehiculos en el pais S1 se anal1za el planteamrento 1nictal del gobierno federal 

se tiene que este fue cu1dadoso en la concepc16n e implementac1on del proyecto. Sin 

embargo, ta! como s1 se leyera la teoria de! caos, una mod1ficac!6n 1n1cial de las 

c1rcunstanc1as en las que se plante6 el proyecto dio al traste con la 1ntenc16n 

gubernamental. Los antecedente del1ctivos de\ Director General del Proyecto, causaron 

dada la 1nterrelac1onal1dad del s1stema un caos que degener6 en el fracaso del proyecto 

(Goldoff, 2000) 

Los antecedentes delictivos del Director General de la empresa comfs1onada por el 

gob1erno en esenc1a, no hub1era impedido que el proyecto funcionara bajo los esquemas 

que el gob1erno habia previsto Sin embargo, la op1ni6n pUb!1ca y las part1dos opos1tores 

al gob1erno aprovecharon la coyuntura para tirar abajo el proyecto S1 se analizan las 

declarac1ones de\ func1onario de gobierno encargado del proyecto se visual1za que 

s1guiendo una l691ca lineal y determ1nista, este funcionario no podia digerir que el cambio 

de circunstanclas Iniciales era prec1samente lo que hab!a dado al traste con e! proyecto y 

tambien el hecho de que un programa de gobierno es un sistemas ab1erto coma muchas 

determ1nantes 

En esencial, los planteamiento de !a teorfa del caos s1rven para un prop6sito te6rico 

concrete dentro de \a organ1zaci6n que es el alejamiento del paradigma de comprens16n 

de esta industria a partir de patrones mecanicistas estab!ecidos El concepto de no

linearidad, el h1stonal organizacional y comportamiento fuera de! promedio en !as 

organizaciones debe ser incluido dentro del paradigma de invest1gac16n en esta 1ndustna. 
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El desempeno f1nnncrero de las adm1n1stradoras depende de muchos fsctores en las 

cuales no es pos1ble establecer patrones l1neales de comportam1ento La 1nflui2nc1a del 

Estado rnex1cano es el principal elemento que define las cond1c1ones de la cornpetenc1a y 

de la rndustria al establecer las normas que rigen a las adm1n1stradoras Todas las 

1nfluenc1a que tengan efectos en la actitud general de gobterno hac1a las afores 1nfluira 

necesanamente en el desempello financ1ero de las adm1n1stradoras. Las 1nfluenc1as que 

rec1be el gob1erno son compleJas en funci6n de la capac1dad de man1festaci6n y 

naturaleza de las actores polft1cos que tienen alguna relaci6n con las s1stemas de 

pensiones yen general de sus act1tudes en relac16n a la politica social. 

La no-linearidad del comportamiento de las admintstradoras se explica tambien par la 

naturaleza de las 1nvers1ones que reahzan las admin1stradoras y, en term1nos muy 

generales, par la gama inmensa de posib1l1dades, sucesos o eventos que pueden ocurnr 

en las allos que faltan par transcurnr para que las ciudadanos comiencen a percibir sus 

penstones y puedan evaluar las aciertos y desaciertos del nuevo s1stema. 

3.6 La politica social en Mexico 

3.6.1 Las reformas sociales recientes en America Latina 

Las reformas a la segundad social en America Latina pueden conceptuailzarse en 

bloques de reformas que parten en los 1nicios de! cambio neoliberal en America Latina y 

de la bUsqueda del Estado eficaz en el cont1nente (Bonilla, 1997). La primera generac16n 

de reformas serian las imp!antadas par el gobierno chileno con sus reformas que 

1nstituyen las cuentas pr!vadas de pens1ones y que se dan en el marco de la entrada de 

las reformas neol1berales en America Latina. 

La segunda generaci6n de reformas se da en el Peru con la imposic16n del s1stema de 

pensiones chileno, lo que marca el inicio de la exportaci6n de este mode!o a otras 

reg1ones de America latina y al mundo y que ademas fue comp!ementado con una 

reducc16n dr3stica del nUmero de trabaJadores del sector social en Peru. 

S1gu1endo con la conceptualizaci6n de Bonilla, en Argentina se da la tercera ala de 

reformas en !as que prevalece un seguro universal que se complementa con un sistema 

de ahorro 1ndiv1dual y par e! hecho de las mayores contribuciones que se dan par parte 

de las actores involucrados. Los patrones catizan un 18 par ciento y las trabaiadores el 
ocho par crento, de manera que, en contraste con el resto de \a regi6n, las cotizaciones 

para pension ados alcanzan un 24 per ciento. 
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la cuartc1 ola o etapa de las reformas. es la coex1stenc1a de 2 grupos de s1stemas de 

pens1ones como ocurre en Colombia en donde coex1sten los s1sternas de reparlo y los 

s1stemas de cap1tal1zac16n 1nd1v1dual yen la que los trabaJadores pueden eleg1r el s1stema 

de pens1ones de su elecc16n En Uruguay se da una dosif1cac16n por n1veles de 1ngreso 

tanto del s1stema de reparto como del de capitalizac16n El regimen de ahorro 1nd1v1dual 

es obl1gatono para los trabaJadores que tienen salaries medias, ex1m1endo a qu1enes no 

lo t1enen. E! ret1ro programado desaparece, quedando Un1camente la opc16n de la renta 

v1tahcia. 

M8x1co ha segutdo de una manera, mas o menos similar los cambios en la d1namrca de la 

politica social de Lat1noam8rica Las reformas que permitieron la creac16n de las 

adm1n1stradoras sigu1eron el patr6n 1mplantado en Chile de s1stemas de pensiones 

basadas en la responsab1ildad individual de los trabajadores y en la busqueda de 

cond1ciones de eficac1a por parte de las gobternos nacionales Al 1gual queen las paises 

sudamericanos las reformas en Mexico deben circunscnbirse en periodos defin1dos 

dentro las esquemas de actuaci6n de las gob1ernos hacia la polftica social Durante la 

postguerra, la mayor parte de los Estados Latinoamericanos comparten esquemas 

sociales b3sicos para su poblac16n que se mod1fican con las retos 1mpuestos par las 

camb1os demograf1cos y por las influenc1as neoliberales en el manejo de la economia y el 

cambio en la percepc16n de responsab1l1dad del Estado hac1a los trabaJadores. 

La responsabi1tdad de los cuidados sociales no es Unicamente del Estado, s1no de las 

1nd1viduos, por lo que son estos lo que deben de velar en sus periodos laborales actives 

de ahorrar la suficiente cant1dad de recurses, para mantener sus n1ve!es de v1da en su 

edad mayor Astmismo, si los ciudadanos desean serv1c1os medicos de mayor cal1dad 

deben de prescindir de las cuidados medicos de baja calidad que provee el gobierno y 

pagar atenc16n prlvada. 

3.7 Evoluci6n de la Seguridad Social en Mexico 

La segundad social es un concepto antiguo en Mexico. En 1877 se cre6 dependiente de 

la Secretarla de Gobernac16n, la Direcci6n de Beneficencia PLlb!1ca, la cual se encargaba 

de proporc1onar atenci6n socta! b3s1ca a la poblac16n en terminos de cuidados medicos. 

As1mismo, exist!an en !a 8poca numerosas fundac1ones privadas que se encargan de 

proporc1onar dist1ntos apoyos sociales En 1889 aparece una Ley que proporc1on6 

persona\rdad juridica a diversas asociaciones filantr6picas yen 1904 se crea !a Ley de la 

Beneficenc1a pnvada para el Distrito Federal y Territories Federales (Pozas, 1992). 
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En general, .JI t1ablar de segur1dad social en la epoca se ent1ende programc1s de cu1dados 

1n8d1cos Algunos hosp1tales dependian de la 01recc1on de Benef1cenc1a PL1bl1c;:i y de 

d1st1ntas 1nst1tuc1ones 1ndustnales. ferrov1anas y m1neras Los t1empos del Port1r1ato fueron 

arlos de explotac16n 1ntens1va de la fuerza de trabaJo de los mex1canos En las nac1entes 

1ndustnas coma las textiles y 1ndustrra cervecera, las candic1ones de trabaJa d1staban 

mucho de representar una s1tuaci6n equ1tat1va para las trabaJadores As1m1smo, la 

1nmensa mayor!a de la poblac16n de Mexico en ese entonces, la poblaci6n rural carecla 

totalmente de apoyos sociales de cualquier 1ndole. 

Como consecuencia de esta s1tuac16n de desprotecci6n y explotac16n de las 

trabajadores, al concluirse la revo!uci6n de 1910 con la promulgac16n de la Const1tuc16n 

de 1917, se estipula en el articulo 123 de la Carta Magna las derechos laborales 

esenciales de las traba1adores en Mexico En 1921 durante el gob1erno del General 
Obreg6n se crea la Ley del Segura Obrero seglln la cual l_os patrones deberian pagar un 

impuesto del 1 O{l/o del sa!ario de las trabajadores para cubrrr indemn1zac1ones par 

acc1dentes de trabajo, jub1!aciones y seguros de v1da a las trabaJadores 

En 1926 ba10 el gob1erno del m1litar Plutarco Elias Calles se crea la Ley de Pensiones 
Civ1les de Retiro con la cual las trabajadores y empleados de la Federac16n, gob1erno del 

OF y estados de la Republica, obtenian el derecho a pensionarse a las 55 arias de edad 

o al estar 1mpos1btl1tados para trabajar. E! periodo politico en el que se establecen estos 

decretos corresponde a un per!odo de 1nestab1lidad y cambio politico en el que no ex1stia 

el andamiaJe estructural de! gob1erno mex1cano, para que efect1vamente las d1spos1ciones 

del gobierno pudieran cumplirse 

Con el gobierno del Genera\ Cardenas se da una conJunci6n de factores que perm1ten 

que el gob1erno pud1era cumpl1r de manera mas eficaz sus intenc1ones en matena social 

dada una sene de factores que pueden resum1rse en una s1tuac16n de consol1dac16n del 

pader del Estado y de mejora en !as cond1c1ones de la economia nac1anal Durante el 

perfodo Carden1sta se elaboran diversos proyectos que mostraron consonancia con las 

ideas sociales de Cardenas de apoyar a las trabaJadores ya las campesinos de Mexico. 

Durante la gesti6n de Manuel Avila Camacho (1940-1946), se implement6 y aprob6 una 

nueva Ley de Seguridad Social que extendia diversos benefic1os para las trabaJadores 

asalariados y que tom6 forma med1ante la creaci6n de! !nstituto Mexicano del Segura 

Social. Esta nueva leg1slaci6n inc!ufa el benefic10 de pensiones par invalidez, vejez y 

retire con una cobertura basicamente urbana. 
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En sus 1n1c1os la nueva Ley del Segura Social establec16 para los trabaJadores el derecho 

a la as1stenc1a n1ed1ca, qu1rUrg1ca y hosp1talaria Como en esos anos no ex1st1a todavia la 

infraestructura c1v1I y m8d1ca para proporc1onar d1chos serv1c1os. se subrog6 a 
consultonos pnvadas d1chos servicios sin resultados pos1t1vos 12 

En las anos sigu1entes a la 1mplementaci6n de las reformas al seguro social. se da un 

crec1m1ento sign1ficativa en el nUmero de agrem1ados y tamb1en en la 1nfraestructura del 

IMSS para praveer estos servic1os La economia crec16, se crearon nuevas 1ndustrias y 

se dio de manera plena \a etapa de sustituc16n de 1mportac1ones de la economia 

mexrcana Asi al finalizar el gobierno de Adolfo Lopez Mateos (1958-1964), la cobertura 

del IMSS alcanzaba alrededor de un 25% de la poblaci6n y de la fuerza laboral 

Un punto que es 1mportante recalcar es la de la diferenc1ac16n existente entre las 

trabaJadores del Estado y los de la 1nrc1ativa prrvada El 7 de drciembre de 1959 se crea el 

lnstrtuto de Seguridad Social de los Traba1adores del Estado (ISSSTE) Se promov16 una 

reforma al articu\o 123 de la const1tuci6n para perm1t1r la 1nclus16n de las derechos de las 

trabaJadores del Estado dentro de la segurrdad social. El nucleo mas amplio de 

trabajadores que se vio beneficiada con estas med1das fueron los maestros que 

constrtuyen la mayor parte de los trabajadores del Estado mexicano. 

La d8cada de los setenta puede cons1derarse coma un periodo de consolidac16n de las 

reformas soc1ales implementadas par las gobiernas de la post-guerra. En el decerno de 

los sesenta e! P!B crec16 a tasas mayores de 6°/o anual, asi coma se duplic6 la cobertura 

en salud (Solis y Villagomez, 1997). Los anos posterrores refle1an un aumento en la el 

demanda de serv1c1os medicos y la disminuci6n en la calidad de los serv1c1os, deb1do al 

1ncremento de una extensa buracrac1a dentro del IMSS 

En general en AmE!nca Latina y en Mexico, la seguridad social crec16 baJo el amparo de 

la idea de que el gobierno debfa de proveer de la mayor parte de las cuidados socia!es a 

su poblac16n. Este procesa se da en las mismos mementos en que las soc1edades 

industria!1zadas de! norte de! planeta se desarrollaban esquemas de seguridad social 

mucho mas avanzados que los de !os pafses en desarrollo, el seguro de desempleo es 

un hecho que resu!ta 1nconcebible actualmente en Mexico, pero que se implant6 hace 

decadas en paises europeos o en Estados Unidos, coma resultado de luchas sociales 

internas rmportantes (Pallan, 1998) ". 

12 La subrogacton de serv1c1os medicos no constttuye pues ninguna novedad, par lo que a las 

planteamientos que se realizan actualmente pid1endo mayor cal1dad de los serv1c1os medicos que presta el 

IMSS, debian qu1zas de anal1zar la expenenc1a de las arias 50 al respecto 

13 Pallan Figueroa Carlos, Problemas y escenarios sabre la economia informal, Rev1sta Gest16n y 

Estrategia No. 14 Jullo-D1ciembre de 1998. 01cho autor retoma las etapas en las s1stemas de pensrones de 
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Lo. neces1dad fundan1ental que cubre los s1sternas de pens1ones es la. de oroveer ,1 ios 

1nd1viduos de un min1mo de cond1c1ones de ex1stenc1a, ante c1rcunstanc1as tales coma la 

edad avanzada, la cesantia en edad avanzada. la muerte prematura. y las acc1dentes o 

enfern1edades que conducen a la 1nval1dez. No Un1camente se refieren a la pos1b1l1dad del 

retiro de las ind1viduos en edad adulta. 

Los s1stemas en rv1ex1co se establecen coma en la mayor parte de tos paises 

desarrollados en los primeros arias de las procesos de 1ndustriahzac16n La ex1stenc1a 

misma de los sistemas de pens1ones se orig1na en soc1edad 1ndustnales y no en sociedad 

rurales coma lo es buena parte de la soc1edad mex1cana 14
. Como se 1ndic6 en parrafos 

anteriores s1 b1en durante e! sexento de Avila Camacho que se implementa la nueva ley 

del seguro social y par tanto la posibli1dad de obtenci6n de pens1ones, este hecho no 

un1fico las critenos de las pens1ones al ex1stir otros esquemas coma el de las 

ferrocarnleros y las mt11tares Finalmente, un hecho que es 1mportante destacar es la 

ausencia de esquemas de pens1ones para la poblac16n rural en Mexico A pesar de las 

camb1os demograf1cos que ha expenmentado el pals hacta una urban1zac16n acelerada, 

un porcentaJe importante de la poblaci6n vive en zonas rurales, carentes de empleos 

form ales y por tanto carentes de esquemas de pens1ones. 

3.7.1 Las reformas de 1997 en Mexico. 

La ley dei lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde su promulgac16n en 1943 

ha expenmentado diversas modificaciones, entre las que pud1eran destacarse las 

reg,stradas en 1992 y en 1997 (Perez, 1999) lncluyendo la reforma de 1992 el IMSS 

contemp!a 4 ramas de seguro, Enfermedades y maternidad; nesgos de trabaJo; inval1dez, 

veiez, cesantla en edad avanzada y muerte; guarderias y el concepto de seguro 

obligatono de retiro, el cual se 1nstrument6 a part1r de seguros obligatorios de ret!ro. 

Bonilla que se util1zan tamb1en en la presente 1nvest1gac16n 

14 El actual s1stema de pens1ones tal coma se 1mplanto en ME!x1co, es un s1stema onentado cas1 de manera 

exclus1va a las trabaJadores urbanos que son lo que apllcan en su mayoria a los serv1c1os que proporc1ona 

el seguro social Los hab1tantes rurales de este pais, carecen de esquemas formales de pens1ones par 

parte del Estado mextcano 

154 



De entrada es 1mportante 1ndicar. que en Mexico ex1ste separac1on entre las s1sten1as de 

seguridad social para las trabaJadores de la 1n1c1at1va pnvada y para las trabaJadores del 

Estado. Los traba1adores del Estado t1enen el ISSSTE. s1stemas de seguridad de 

petr6leos mex1canos o el !nst1tuto de Segundad Social de las Fuerzas Arn1adas. 

Actualmente, no se contempla el camb10 del esquema a un esquema privado de la 

maneJo de las pens1ones para las trabaJadores del Estado, pero podria resultar factible el 

camb10 del esquema en las pr6x1mos afios, dependiendo esenc1almente del 

comportam1ento que observen \as adm1n1stradoras y del entorno econ6m1co, politico y 

social que rodean a esta 1ndustrla. 

Para reglamentar la operaci6n de la nueva rama de seguro se establec16. la Ley de las 

sistemas de ahorro para e! retiro, conoc1do coma SAR, estableciendose que estas 

aportaciones se maneJarian mediante el reg1stro de las cuentas bancanas indiv1duales de 

cada trabaJador. Las aportaciones del SAR se concentraban en e! Banco de Mexico la 

cual estaba integramente a cargo del patron de los trabajadores (Perez, 1999) Esta 

Ult1ma cuenta individual se 1ntegraba par las subcuentas de retire (2°/o del salano del 

trabajador) y la del lNFONAVIT (5% del salario del trabaJador) 

A part1r de las reformas de 1997, esta s1tuac16n se modrfic6 pasando la obligaci6n de\ 

pago de las pens1ones de! IMSS a fondos privados de pensiones conoc1dos coma 

AFORES El seguro social cont1nu6 Llnicamente proporcionando los seguros relatives a 

trabajo, inval1dez y muerte. La nueva cuenta de retire manejada de manera ind1v1dual par 

los trabaJadores y mas en especffico par las adminlstradoras privadas se fondea a partir 

de 3 fuentes. La aportac16n de 2% para !a rama de retlro, la aportaci6n de 4. 0/o 0/o para la 

rama de cesantla y vejez y la cuota social del gob1erno federal correspondiente 

El nuevo sistema contempla el Untco proveedor de servic1os soc1ales para las 

trabajadores es el Segura Social, no se contempla de entrada la posib1lidad de que los 

trabaJadores puedan e!egir a!glln sistema d1st1nto para recibir servic1os medicos y 

asistenc1a!es. La reforma al sistema de pensiones de 1997, madre actual de las 

AFORES, no incluy6 algun programa interno de mejora de Calidad en los serv1c1os que 

proporciona e! Segura Social, sino que \os a!cances de la reforma se establecieron en 

tE:rm1nos de estab!ecer una v1ab1hdad financiera para el pago de pensiones a future y 

para el logro de determinados objetivos macroecon6m1cos. 

De acuerdo con la nueva Ley si las recurses correspondientes a las pensiones de los 

trabajadores no son suficientes para una pensi6n minima, el gob1erno federal apoyara a 

qu1enes hayan cotizado al menos 1250 semanas proporcionando los recurses para. recibir 

una pensi6n minima. Los trabaJadores tendr3n la opci6n de realizar retires programados 

de su saldo acumulado o contar con una compatila de seguros de renta v1talicia. 
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Cada tro.bc11ador posee 3 t1pos de cuentas la de ret1ro. cesant1a y veiez. la de INFONAVIT 

y las aportac1ones voluntanas que real1cen los trabaJadores Los rec"..irsos que 

adm1n1stran las AFORES son Unicamente las correspond1entes a las subcuentas de 

ret1ro, cesantia y veJez, y las cuenta de aportac1ones voluntarias. Es rnuy destacado 

ind1car que las aportac1ones de INFONAVIT siguen s1endo transfendas a este Institute 

para f1nanc1ar sus labores prop1as y sus saldos devengan 1ntereses en func16n del 

remanente de\ Institute. El INFONAVIT sin embargo, cobra un interes promedio de 4°;0 

anua\ sabre las saldos \ndizados, par lo que el rend1m1ento de las aportac1ones de las 

trabajadores es 1nsuf1ciente para cubnr las quebrantos de la cartera venctda. 

Extsten numerosas voces que seria\an que este esquema de operac16n de\ INFONAVIT 

no es aprop1ado para cubrir el d8fic1t de v1v1enda de 1os trabaJadores Por lo que se 

propone que la subcuenta de v1v1enda del INFONAVIT pudiera ser manejada a traves de 

un esquema similar a las pensiones. 

Los recurses de los trabaJadores son de acuerdo al esquema propuesto propiedad del 

trabaJador, aunque las modal1dades de propiedad y de uso de las recurses se encuentran 

suJetas a dispos1ciones de Ley En general, la liquidez de las recurses de las trabajadores 

solo esta d1sponible para aquel!as aportaciones voluntarias ya que en los demas casos el 

trabaJador solo puede disponer de pequeflas cant1dades en situac1ones extraord1narias. 

La nueva ley contempla queen caso de fallecimiento de! titular de la pensi6n se contrate 

un seguro de sobrevivencia para la manutencr6n de los familiares d1rectos del trabajador, 

dada la naturaleza familiar de las pens1ones de! seguro social Tambi8n coma se explico 

antenormente, ex1ste la posibi!idad de que el IMSS se aprop1e de manera arb1trana de la 

cuenta del trabaJador existente en la AFORE en caso de incapacidad o 1nvalidez 

As1m1smo, ex1sten subcuentas que todavia maneJa el IMSS que son la de 1nval1dez, y que 

en teoria deberfan ser ut1l1zadas en caso de accidentes o invahdez, pero que en caso de 

que estos percances ocurran utilizan la pens16n del trabajador de la AFORE 
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La nueva Ley contempla que todo trabaJador que haya cot1zado 1.250 semanas o niZJs y 

que el fondo acumulado en su cuenta ind1v1dual no sea suf1c1ente para acceder a una 

pens16n minima. rec1b1ra apoyo gubernamental para este propos1to En general. el 

ant1guo sistema mex1cano de pens1ones operaba baJo la conceptual1zac16n descr1ta en 

pc3rrafos antenores, con10 un sistema de reparto Los trabaJadores real1zaban 

aportac1ones toda su v1da baJo la superv1s16n del \MSS (lnstituto Mexicano del Segura 

Social), para posteriormente en su edad adulta, recib1r las pens1ones a traves de dicho 

organ1smo En term1nos practicos, al no ser suficientes las aportaciones de las 

trabaJadores para solventar las egresos de !as pensiones, el Estado Mexicano solventaba 

d1chos gastos, lo que s1 b1en era posib\e actua\mente, hub1era generado graves 

problemas f1scales al Estado Mexicano en el future en la medida en que la estructura de 

poblac16n se volv1era mas sesgada hacfa la poblac16n adulta. As1m1smo, el Estado 

Mexicano, no se caracteriz6 par ser un efictente adm1nistrador de las recursos de los 

trabaJadores, en tanto que la formac16n del Sistema de Ahorro para el Ret1ro, siempre 

present6 un manejo poco c!aro para los trabajadores, yen general para la soc1edad en su 

conjunto. 

El s1stema de ahorro para el ret1ro fue establecrdo en 1992 coma un esquema obl1gatono 

y complementario a las programas existentes en ese aria para aquellos trabajadores 

af1liados al lMSS y al lSSTE. Su estructura corresponde a un plan de contribuc,ones 

defin1das, cap1talizable y basado en cuentas 1ndiv1dua\es, las cuales 1nc!uyen 2 

subcuentas: una de ret1ro y otra de viv1enda. Estas subcuentas se unificaron 

posteriormente para conforman las cuentas 1ndivtdua\es de cada uno de los trabaJadores 

baJo el nuevo ststema Es importante 1ndicar que las recurses de la subcuenta de 

v1v1enda de las trabaJadores han observado, rend1mientos negat1vos, lo cual obl1ga a 

pensar que debe rev1sarse e! maneJo de dicha cuenta 

3.7 .2 Razones del cambio de sistema 

El ant1guo plan de pens1ones mexicanos funcion6 coma un plan de reparto de benefic1os 

definidos. Esto imp!1caba que el pago de las pensiones se realizaba con los recurses 

denvados de las contnbuciones de los trabajadores actives y las pensiones futuras 

debfan ser cubiertas con las contnbuciones futuras, preconcibiendo necesariamente la 

existencia de una relaci6n actuarial entre contribuc1ones y beneficios (A10SFE 1998). 

As1mismo, de manera 1n1cia! el sistema angina[ contemplaba la formaci6n de reservas 

t8cn1cas que de haber sido ut1!izadas correctamente hubieran representado e! 1 o/o del 

producto para 1995, sin embargo la ut1l1zaci6n de dichas reservas por parte del gobierno 

para fines disttntos a las que inicialmente contemp!aba el sistema, hubiera provocado la 

ut1lizac16n de numerosos recurses fiscales del gob1erno para pagar dichas pensiones. 

157 



Un e1ernplo ciaro de los problemas de\ pasado s1stema se eiempl1f1ca. con el hecno de 

aue es pos1ble que un trabaJador pud1era rec1b1r su pension durante 18 anos mas un 

t1empo s1m1lar. de su viuda, y Un1camente trabaJar durante 20 arias As1m1smo. ex1st1a el 

nesgo moral de que las trabaJadores cotizaran solo el periodo rnin1rna necesano para 

asegurar su pens16n o que b1en subdeclaran su salario. solamente ind1cando su salario 

real en las Ult1mos arias, ya que estos eran las 1mportantes para el calcula de las 

benefic1os. 

Las reformas reclentes para el caso de Mexico pueden circunscnbirse dentro de la ser1e 

de reformas econ6micas que se dieron en Latino America durante la decada de las 

ochenta y que consistieron en la 1ntroducc16n de drversos mecanismos de mercado a al 

economla, y de una menor intervenci6n gubernamental en !os aspectos econ6micos. 

Asim1smo, las reformas a los sistemas de pens1ones fueron vistas coma una manera de 

desarrol!ar un mecan1smo adecuado para incrementar !os nive!es de ahorro interno 

dentro de la economfa. 

3.7.3 Caracteristicas del nuevo sistema de pensiones mexicano. 

Para el caso mex1cano es Util una d1ferenc1aci6n de las func1ones sociales de las 

funciones econ6micas de! nuevo sistema de pens1ones. Las fines sociales son 

esenc1almente la de proveer de adecuados n1veles de consume a la poblac16n en retire. 

Las funciones econ6micas son par otro lado de mayor 1mportanc1a, y probablemente 

fueran motivantes quiz3s mas importantes de las reformas sociales orig1nes de las 

Afores. Estas func1ones econ6micas son el ahorro financiero y el desarrol\o de las 

mercados de cap1tales La obligatoriedad que las sistemas de cap1talizac16n 1nd1v1dual 

tienen para con las recursos de los trabajadores, 1ncrementa las masas de ahorro de una 

soc1edad, y en teoria pos1b11ita que estos ahorros pueden ser canalizados a las s1stemas 

financ1eros nacionales y de esta manera canalizarlos a la inversi6n product1va. Asim1smo, 

la central1zaci6n de grandes fondos de ahorros est1mula el desarrollo de instrumentos de 

1nvers16n tanto en el mercado de dinero coma en las c1rcu1tos accionarios para dichos 

ahorros. El gobierno mexicano perc1b16 coma necesario, particularmente despues de la 

crisis de 1994, la necesidad de incrementar las n1veles de ahorro interno de manera de 

encontrar alternatrvas endogena para financiar el crecimiento de la economfa, siendo las 

Afores la alternativa eleg1da. 
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En general, las adn11n1stradoras real1zan func1ones de 1ntermed1ac16n f1nar1c1era s1rnilares 

a las que real1zaria una 1nstituci6n bancana, con ta d1ferenc1a de que los bancos coptc1n 

recursos del pllbl1co (dep6s1tos) y los transf1eren a los demandantes de fondos para la 

1nvers16n (prestamos), las adm1n1stradoras 1nvierten los fondos provis1onales aportados 

por los af1\1ados al Sistema en otros 1ntermedianos f1nanc1eros (bancos. fondos comunes 

de 1nvers16n) o en 1nstrumentos f1nancieros colocados en mercados secundanos (Tltulos 

publ1cos. acc1ones, obl1gac1ones negoc1ables), s6lo en algunos casos real1zan 1nvers1ones 

d1rectas en fondos sectoriales de obJetos Unico, coma el caso de inversi6n en fondos 

agr\calas en Argentina y banos de empresas en el caso de Chile. Esta d1stinc16n 1mplica 

que las adm1n1stradaras profundizan las m.ercados, generando external1dades pos1tivas 

en el procesa de aharro-1nversi6n. 

Para el caso de Chile, los fondos de pens1anes equtva!en a casi el 50°/o del proctucto 

1nterno bruto y se espera que para el aria 2005 d1chos ahorros canstituyan el 100 o e\ 

110°/o del producto lo que representa un monto importante. Para el caso de Mexico es de 

esperarse que las ahorras de las trabaJadores constituyan tamb1E:n un monto importante 

del producto lo que necesariamente generara el desarro\lo de mercados financ1eros para 

d1chos mantas. 

3.7.4 Problemas del actual sistema de pensiones Mexicano. 

Los sistema de cap1talizaci6n individual tal coma se han impuesto en ME:x1ca, no se 

encuentran exentos de presentar diversos problemas. Para el caso de Mexico, una de las 

pnncipales problemas que se enfrenta es la gran cantrdad de poblaci6n que se encuentra 

trabaJando en el sector informal de la economla. De acuerdo con c8lcu!os afic1ales para el 

ano 2000 el numero de trabaJadores en la informalidad sera de! 30% de la poblac16n 

econ6micamente activa. Esta poblac16n se encuentra al margen de todo t1po de 

seguridad social, 1ncluida par supuesto la relativa a a!gUn t1po de prev1si6n para la 

jub1lac16n. El actual sistema no contempla n1ngUn tipo de mecanismo que permita poder 

inc!ulr a esta poblac16n · dentro de las esquemas de seguridad social. Las tendencias 

ex1stentes dentro la economla, 1nd1can claramente que esta poblaci6n en la informalidad 

no tendra n1n9Un t1pa de cobertura social, !a que imphca que ademas de las problemas 

sociales que existen, tambi8n existira el problema de la perdida del ahorro nacional que 

las pos1bles aportaciones de esta poblaci6n representan. 

Asimismo, las tendenc1as existentes en la tasa de crecimiento de la economfa en Mexico, 

muestran que una buena parte de !a generaci6n de emp!eos en las pr6ximos arias, se 

dara en el sector informal de la economia mexlcana. La poblaci6n que se lntegre a! 

mercado laboral dentro de este sector informal carecera de cobertura social de cualquier 

tipo que le permita satisfacer necesidades saciales b8.s1cas, tales coma educac16n, salud 

y v1vienda, que son, ademas, derechos constitucionales de las mexicanos. 
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El nuevo s1stema de pens1ones se ha publ1c1tado por el Estado tvlex1cano corno una 

alternativa coherente para garant1zar n1vetes de consurnos adecuados a la poblacion que 

se retire en edad adulta y para al1v1ar problemas macroeconom1cos coyunturales coma lo 

es la neces1dad de incrementar las niveles de ahorro interno. Como se ha ind1cado en la 

secc16n respect1va. existen series debates te6ncos de las efect1v1dad de las s1stemas de 

pens1ones 1nd1v1dua\es para 1ncrementar los n1ve!es de ahorro 1nterno La ev1dencia del 

caso chileno 1nd1ca la posib!lidad fundada de que fueron las reformas econ6m1cas de 

desregulac16n fiscal las que provocaron que efect1vamente los invers1on1stas chllenos 

cambiaran sus horizontes de 1nversi6n a plazas largos y por tanto se 1ncrementara el 

ahorro 1nterno y no las admin1stradoras ch1lenas como de entrada plante6 el goblerno 

mextcano. 

En un segundo t8rmino se encuentra la posib1l1dad real de que las admintstradoras 

puedan efect1vamente garant1zar n1veles de consumo a la poblac16n en edad adulta Sin 

entrar al debate de la val1dez de los modelos estadlsticos que se han constru1do para 

s1mular las 1ngresas que los trabajadores percibiran al momenta de retirarse, la garantia 

minima que la Ley establece no es sufic1ente para garant1zar este n1vel minima de 

consuma. Un satana minimo no es sufic1ente para mantener un nivel de consume mfnimo 

sufic1ente 15
. En e! me1or de las casos es pos1b\e 1mag1nar una s1tuaci6n en \as que 

pud1era exist1r una cant1dad mayor de trabajadores ret1rados percibienda bajas 

pensiones. No es posible aspirar a pens1ones dignas para las trabajadores cuando las 

salarios en M8xico durante finales de la d6cada de las ochenta y noventa d1staron mucho 

de ser salaries d1gnos16
. 

En tercer t8rmtno se encuentra el hecho de !os efectos d1stribut1vos de! nuevo sistema. 

Una de las pocas v1rtudes que el s1stema de reparto ant1guo en M8x1co, era precisamente 

que ten1a efectos distributives mas adecuados para las trabaJadores Con e\ nuevo 

s1stema los trabajadores que mas ganen y las que mas aporten seran los que puedan 

rec1b1r n:ayores pensiones, los trabaJadores mas pobres que poco ganan, que poco 

pueden ahorrar y que pasan periodos substanciates de sus vidas labora!es en el 

desempleo seguramente obtendran bajas pensiones en su edad de retiro17
. 

15 As1m1smo, cabna preguntarse s1 en 25 aflos exist1ra todavia el salario mfrnmo o s1 las tendenc1as 

l1beralizadoras de la econom1a contmUan y se establece un nuevo patr6n de referenc1a de las 1ngresos que 

pud1era no tener la m1sma natura!eza referencial del salano minima actual 

16 vease a entrev1sta en Nexos a Gerardo Cag1Ja sabre el tema de las admm1stradoras Programa a fondo 

en Nexos con Las Afores y su future, L-unes 18 de octubre de 1998. Nexos TV 

17 La rev1sta Proceso en su nUmero correspond1ente al 30 de enero de 2000, c1ta datos del Centro de 

1nvest1gac1ones econom,cas, adm1rnstrat1vas y soc,ales del Institute PolltE!cnico Nac1onal que muestran que 

el 1°/o mas nco de la poblacl6n concentra el 24°/o del valor de las pens1ones, en tanto que el 40°/0 de las 

mas pobres t1ene el 16 3o/o Ese 1% de la poblac16n rec1be en promedio 21,500 pesos mensuales, m1entras 
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El s1stema actuJ.I de pens1ones 1ncent1va fuertemente el que las trabaJ.Jdores puecian 

accesar a las altos rend1m1entos reales del s1stema financ1ero mex1cano a traves de 

ahorros voluntaries en sus cuentas El problema es que sa\amente una,pequena porc1an 

de las trabaJadores podra efect1vamente tener las dispon1bilidades de 1ngresa para poder 

efectuar este t,po de operaciones (Serrano, 1999) 

Un cuarto elementos es el referido a la soltdez del Sistema F1nanc1era Mexicano despues 

de la crisis de 1994 Ex1ste la pas1bilidad de que las recursos de las adm1n1stradoras 

pudteran ser utilizados par el Estada para financiar una situaci6n de desequillbna 

f1nancrero, a s1mplemente para fines d1stintas a los que se cre6 el sistema. 

Un qu1nto elemento que va\dr\a la pena cons1derar es la refenda a las problemas que 

puede acarrear una mayor presencia acc1onaria de extran1eros par parte de las grupas 

financ1eros que contralan las administradoras. A ralz de la crisis f1nanc1era de 1995 el 

gob1erno mexlcano se vio ob!igado a camb1ar su trad1cional postura acerca de la 

prap1edad de los bancos y perm1tir que e! capital extranjero en la banca mexicana para 

mejorar las cond1c1ones de capitalizaci6n de los bancos mexicanos 

Esto const1tuye una nueva variable que cons1derar dentro de\ esquema general de las 

adm1n1stradaras en M8xico. El sistema de cap1tahzac16n individual que se plant6 en 1997 

se construy6 sabre la base de un escenano en el que exist1eran grupos financ1eros 

em1nentemente nac1onales. Como consecuenc1a de los problemas pasteriores a la crisis 

financiera, la banca extranjera ha 1ngresado a Mexico y tiene actualmente un papel mas 

1mportante dentro de! s1stema financ1ero mexicano. El margen de man1obra del gobierno 

mex1cano es menor actua!mente coma consecuenc1a de este nuevo papel de las bancos 

extranjeros en Mexico. 

Como se ha indicado, !a posibilidad de un uso d1ferente de las recursos de las 

trabaJadores es latente, tamb18n !o es el hecho de que la discrecionalidad del gobierno 

mex1cano es tambi8n menor 

que los trabaJadores mas pobres rec1ben 1200 pesos al mes y otros menos de 1000 pesos a\ mes 

161 



Un sexto elemento es el referido a la caltdad y n1veles de nesgo que las adm1n1stradoras 

pueden asum1r Ex1sten pres1ones par parte de las adm1n1stradoras y de d1versos 

1ntermed1arios f1nanc1eros por l1beral1zar el regimen de 1nvers1ones de las adm1n1stradoras 

y perm1t1r que estas puedan 1nvertir pa rte de sus portafoltos en acc1ones id Este es un 

debate 1mportante Por un lado es necesario que las adm1nistradoras incrementen las 

tasas de retorna de las 1nversiones de las S1efores para poder realmente garantizar 

n1veles de 1ngresa mln1mamente adecuadas la poblac16n y par otro \ado las invers1ones 

que se realicen deben presentar perfiles de nesgo adecuados para que las trabaJadores 

no pongan en pel1gro sus ahorros para el retire 

3.7.5 El problema de los costos de traspaso 

Los s1stemas de capitalizaci6n individual t1enen coma una de sus bases, la ltbre elecc16n 

adm1nistradora por parte de \os trabaJadores Esta s1tuac16n genera una intensa 

competenc1a entre las adm1nistradoras par obtener cl1entes de otras adm1n1stradoras, de 

manera que se incrementan sens1blemente \as gastos de comerc1alizac16n de las 

adm1nistradoras (Perez, 1990). Con el paso del t1empo estos gastos de comerc1al1zac16n 

llegan a consum1r casi el 30°/o de las com1sianes que pagan las afiliadas Esta d1stors16n 

de acuerdo con algunos autores es resultado de regulaciones exces1vas en el sistema 

En esencia, se plantea que la causa de esta guerra de com1siones es la baJa sens1bilidad 

de \os trabaJadores a las diferenc1as de las com1siones entre las admin1stradoras. La 

ex1stencra de vendedores posibilita a \as adm1nistradoras que puedan discrim1nar entre 

las clientes con mayores o menores niveles de 1ngreso que como se menc1ono 

anteriormente es un fuerte incentrvo para las adm1n1stradoras dado un n1vel determinado 

de tngresos. 

Para e! caso Chi!eno se dio la existencia de mas de 18,000 vendedores de serv1c1os de 

administradoras, lo que provoco perdidas netas en 3 de \as 15 administradoras ch1lenas, 

deb1do a las altos costos de comerc1a\izac16n que esto implica y que se reflejaron en 

mayores comis1ones cobradas por las administradoras a las trabajadores. 

18 Durante la convenc16n de\ mercado de valores de 2000, Jorge 0. Mariscal Director de Estrateg1a para 
inversion de Amenca Latina y Mercados Emergentes de Goldaman Sachs tnd1c6 que es necesano una 

mayor desregulac16n en las ,nvers1ones que se perm1ten a las administradoras para que estas puedan 

1nvert1r parte de sus portafol1os en renta variables y de esta manera se profund1ce el f1nanc1am1ento de las 
empresas a traves de la balsa Vease rev1sta Macroeconomfa, M1ercoles 15 de nov1embre de 2000 XI 

convenct6n de! mercado de valores. 
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Ei menor numero de traspasos que se ha dado en tvlex1co. en comparac16n con el caso 

Chileno. debe de pos1b1l1tar en el corto plaza una d1sm1nuc1on de las com1s1ones tal co1T10 

suced16 en el caso Ch1leno En Mexico si b1en se d10 una d1sm1nuc1on de las con11s1ones, 

1niciada par las adm1nistradoras con mayor nlJmero de clientes. las altos costos 

operat1vos y de arranque en que incurneron las administradoras han 1mpedido que se 

materialize una d1sm1nuc16n mayor Sin embargo, la pos1b1l1dad de que el future se 

presente una guerra de vendedores entre adm1nistradoras no debe descartarse. 

3.7.6 El problema de la informalidad de la economia mexicana. 

La llamada economfa informal tiene un 1mportante peso dentro de la estructura 

econ6m1ca mexicana Como resultado de las crisis econ6m1cas sucesivas que el _pals 

experimento en \os Ult1mos 20 arias, el nLlmero de 1ndiv1duos que se incorporo a la 

economia 1nforma fue significativo El actual planteam1ento que ex1ste sabre las 

adm1n1stradoras de pens1ones no contempla de ninguna manera la incorporact6n de este 

segmento de la poblac16n dentro de contribuyentes en el nuevo esquema de pens1ones. 

La pos1bil1dad de elecc16n de una determ1nada Afore se da siempre y cuando e\ 

asegurado cot1ce en el lnst1tuto Mexicano del Segura Social. Aun aquellos trabajadores 

que opten par un esquema de seguro medico facultativo carecen de !a pos1bllidad de 

e\egir una determinada adm1nistradora. 

En el fondo, e\ p!anteam1ento ex1stente sabre \as pens1ones en Mexico busca que la 

poblac16n ocupada actualmente en la econom\a informal pueda incorporase al mercado 

de trabaJo formal y empiece a cot1zar dentro del nuevo s1stema En la med1da que el pais 

experimente tasas de crecimiento sosten_idas del producto este objet1vo podria lograrse, 

sin embargo, especular con una tasa de crec1m1ento en el actual contexto podrfa 

proporcionar una imagen equ1vocada de las retos en matena. 

La preocupac16n de las economistas gubernamentales en el problema de la informalidad 

se ha centrado en la b(lsqueda de las meiores maneras para incorporar a !a informalidad 

dentro de las esquemas de captaci6n tributaria del gob1erno 19
. No se contempla la 

posibilidad de algLln mecanismo que permita a esta poblaci6n incorporarse a las 

esquemas de pensiones. De 1gua! manera las trabajadores rurales que se menc1onaron 

anteriormente carecen tamb18n de esquemas de seguridad y se encuentran ajenos al 

debate nac1onal sabre el tema de las pensiones. Resulta, indispensable diseriar polfticas 

pllblicas que perm1tan esta incorporaci6n de la pob!aci6n a las esquemas de pens1ones, 

en consonancia con e\ deber mora! y constituciona! del Estado mexicano hacia esta 

poblaci6n. 

19 El 6 de octubre de 1998, el subsecretano de mgresos de la admtn1strac16n Zedi!lista, Tomas Ruiz, declar6 

al pen6d1co la Jornada, el hecho de que la 1ncorporac16n de las trabaJadores de la economfa informal era 
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4. El entorno competitive de las AFORES 

4.1 Politica de 1nversiones de las administradoras 

La 1unta de gob1erno de la CON SAR estableci6 los princ1p1os recto res que deben regir las 

1nversiones que realicen las adm1n1stradoras con los ahorros de los trabaJadores La 

Consar establec16 los s1gu1ente pnnc1p1os que deben reg1r las 1nvers1ones de las 

SIEFORES20 

u El prop6s1to esencial de la Ley de retiro de 1997 es la de la preservaci6n del valor 

adqu1sitivo de lqs ahorros de los trabaJadores 

::i El regimen de 1nvers16n de las SIEFORES debe permitir seguridad y obtenci6n de una 

adecuada rentab1l1dad 

'.J Se estab\ecen fronteras claras de las 1nversiones que pueden realizar los 

trabaJadores. 

u El grado de exposici6n de nesgo al mercado debe ser l1mitado 

:..i Las 1nvers1ones de las adm1n1stradoras deben d1versificarse 

o Las 1nversiones deben contribuir a 1ncrementar el ahorro interno. 

Las invers1ones que la Ley permite a las adm1n1stradoras se encuentran reguladas por las 

d1sposic1ones que la CONSAR ha establecido al respecto, y que se resumen en la 

pos1b11idad esenc1a! de invers1ones en 1nstrumentos gubernamentales, en consonanc1a 

con la 1ntenci6n gubernamental de m1n1m1zar los riesgas de las dineros depas1tados par 

los trabaJadores De acuerdo con 1nformaci6n de la CONSAR para septiembre de 2000 la 

inversion en cartera de las SIEFORES era la s1gu1ente-

un paso necesano para lograr un mayor captact6n fiscal Vease la seccron de economta del per16d1co la 

Jornada del 6 de octubre de 1998. 

20 El 6 de octubre de 1998, el subsecretano de ingresos de la admin1strac16n Zed1ll1sta, Tomas Ruiz, declar6 

al pen6d1co la Jornada, el hecho de que la 1ncorporac16n de las trabaJadores de la economia informal era 

un paso necesarro para lograr un mayor captac16n fiscal Vease la secci6n de economia del pen6dtco la 

Jornada del 6 de octubre de 1998. 
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I 
' 

--·lnversiones de las adrninistradoras 
I 

I 

--~--------------------' 
I 

---- AFORE ____ IS1EF0RE-~- Valor en 
I 

0/o de! total lnstrumentos Va lores Vala res Reporto 

Porcentajes 

Millones de gubernamentale privados bancano 
pesos s s 

Banamex Banamex No1 24,039 16 1 90 8 4 1 1 8 33 
Aegon 

Bancomer Banco mer 34,167 22.9 90 7 59 0 9 26 
Real 

Bancrecer~ Bancrecer- 5,055 34 89 2 53 0 8 47 
Dresner Dresner 1-1 

Bital 

I 
81tal S1 de 12,729 85 94 7 33 04 1 6 
renta real 

Garante Garante 1 13115 88 91 3 4 1 46 

Inbursa Inbursa 11830 7.9 90 2 97 0 1 

Principal Pnnc1pal 2954 2 90 2 6.5 . 33 

Profuturo-GNP I Fonda 14099 94 82 6 35 12 4 1 6 
Profuturo 

Santander Ahorro 13057 8.7 87 58 45 27 
Mexicano Santander-

I 
Mexicano , I 

S6l1da Fonda 7886 5.3 193 7 1 - lo 3 
Banorte Salida 

Banorte 

I Generali 
, 

Tepeyac Tepeyac 981 0.7 95 4.2 - 0.8 
I 

XXI XXI Zurich 8639 5.8 88 1 5.7 1.5 4.6 

Zurich 722 0.5 86 2 13.8 - -

Totales 149333 100 90.2 5 . 2 2 26 
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Del c1ntenor cuadro se observa lo s1gu1ente. La n-1ayor parte de las adn11n1stradoras 

1nvierten recursos en 1nstrumentos gubernamentales. segu1dos par 1nvers16n en valores 

pnvados, valores bancanos y reportos. La proporc1on de la d1ferenc1a de las carteras de 

1nversi6n de las admintstradoras no es s1gnif1cativa de S1efore a S1efore Los 2 grupos 

financ1eros l1deres en el monto de los recurses manejados son Banamex y Bancomer con 

el 16.1 % y el 22.9% de la cartera de las Siefores. 

La s1mil1tud de las invers1ones real1zadas provoca que los rend1mientos nom1nales y 

rea\es de \as admin1stradoras sean muy parec1dos, coma resultado de 1nvers1ones en 

1nstrumentos con rendimientos iguales, coma son los proporcionados por las 

1nstrumentos de renta fija. El s1gu1ente cuadro muestra las rendimientos rea!es y 

nominates obtenidos par las Afores a septiembre de 2000 

Rentabilidad de las inversiones de las Siefores 

SIEFORE Rendim1ento de la Siefore 

Nominal Real 

Banamex No1 21.16 11 19 

Bancomer Real 20 66 10 73 

Bancrecer-Oresner 1-1 19 53 9 69 

81tal S1 de renta real 20 59 10 67 

Garante i 20 10 13 

Inbursa 16 86 7 25 

Principal 19 9 10 03 

Fonda Profuturo 19 94 10 06 

Ahorro Santander-Mexicano 19 52 9 68 

Fonda Salida Banorte 19.2 9.39 

Generali 

Tepeyac 19.31 95 

XX! 20.8 10.86 

Zurich 20.52 10 6 

Promedio del s1stema 20.08 10 19 
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Un anal1s1s mas detallado de las 1nvers1ones real1zadas por las udrnrn1stradorzi.s. 1ncl1car1a 

que las fuentes de esta s1mil1tud en la rentab1l1dad alcanzada par las adn11n1straUorc1s se 

encuentra en la s1m1l1tud de las 1nvers1ones real1zadas par las adn11n1stradoras En el 

s1gu1ente cuadro. que presenta las invers1ones 1nstrumentos gubernamentales par parte 

de las SIEFORES para octubre de 1999 se observa, que las 1nversiones en Bondes son 

las mas frecuentes. 

Dado el relat1vamente bajo nllmero de opciones de 1nvers16n, la compos1c16n de una 

cartera ideal es senc1lla. Actualmente las inversiones en renta variable no son perm1t1das 

n1 mucho menos las inversiones 1nstrumentos extran1eros 
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I 

lnvers1ones en instrumentos gubernamentales en la cartera de la SIEFORE 

SIEFORES Valor 0/o del Bondes-91 Udibono Cetes Bonos PIC Bond es Otros' 
total 182 

BanamexN°1 20,602 70 15 7 62 6 19 9 5 1 5 7 2 7 4 1 0 

Bancomer Real 30,276 00 23 1 56 9 21 1 7 54 93 05 

Bancrecer Oresdner 4,579 80 3.5 59 2 13 6 15 7 53 37 0 23 
1-1 

Bilal S1 de Ren ta 11,52770 88 65 17 5 7 9 3 1 3 53 0 

Real 

Garante 1 11,627 89 57 8 20 9 9 6 1 56 05 

Inbursa 10203 7 80 66 8 12 16 2 - 0 49 

Principal 2,560 60 2 62 14 6 12 7 4 58 02 06 

Fonda Profuturo 11611.4 8.9 71 7 16 3 OA 76 3 1 0 1 OB 

Ahorro Santander 11,596 88 65 1 20 6 1 4 7 1 2 3 35 0 
Mexicano 

Fonda Solida\7466 4 57 78 9 98 79 3.4 0 0 

Banorte Generali 

Tepeyac 896 4 07 64 8 20 1 3 28 26 1 8 4 9 

xxr 7,580 DO 58 57 1 87 57 67 11 9 98 0 
I 

Zurich 622 2 05 65 5 19 7 6 1 33 22 32 0 

TOTAL 131,150 50 100 62 9 17 6 7 49 22 14 7 03 

En materia de invers1ones y en consonancia con el espiritu de la reforma de 1997, el 

Gob1erno ha manifestado interes en crear siefores con perfi!es de inversi6n d1vers1f1cados 

y que pasibilrten la elecci6n del nivel de rresga y rendimienta que deseen las 

trabajadores. De acuerdo con la GONSAR "En materia de invers1ones, se debe encontrar 

fa meJor manera de incorporar nuevas soctedades de inversi6n para las recursos, a fin de 

que las trabajadares tengan la pasibilidad de elegir la mejar alternativa acorde a sus 
caracterfsticas parl,cufares de edad y safano, m1entras que una mayor cantidad de 
recursos serf a canalizado al financiamiento de proyectos de inversi6n emprend1dos par el 

sector pnvado". 
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La ampl1ac1on de una mayor cant1dad de s1efores, puede resultar un atract1vo negoc10 

para las adn11n1stradoras que podran captar mayores recursos de los trabaJadores al 

ofrecer un aban1co mayor de pos1bd1dades de 1nvers16n, sin embargo, la falta de una 

cultura f1nanc1era de una buena parte de los trabaJadores en Mexico puede generar 

elecc1ones de siefore que no sean totalmente ponderadas en sus riesgos par parte de Jos 

trabajadores. Actualmente, coma se observ6 en las pasados cuadros, las elecc1ones de 

1nvers16n que tienen los trabajadores son reduc1das pero sus rendimtentos son reales en 

un contexto en el que las trabaJadores han s1do marg1nados de rec1bir las altas tasas 

reales de tnteres que se han observado en los Ult1mos arias en Mexico. 
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4 2 Estrategias generales de competencia entre las admtnistradoras 

4.2.1 Algunas caracteristicas relevantes de la industria de fondos de pensiones en 

ME!x1co. 

Las Afores han resultado un buen negocio para las grupos financ1eros que las crearon. 

En 1999 las adm1nistradoras representaron 18o/o de los ingresos totales de las bancos 

Los recurses no f1nanc1eros de las bancos se concentran pnnc1palmente en las 

admin1stradoras lo que refleJa el buen resultado de las afores coma rama de negoc10 

dentro de los grupos financieros nacionales. A pesar de que la mayor parte de !as 

administradoras, son parte de algLln grupo financiero mexicano, las afores se han 

manejado coma un1dades 1ndepend1entes de las bancos lo que expl1ca en alguna medida 

su ex1to relat1vo. 

S1 se plantea un anatis1s de la industria a partir de !as anstas del diamante de Porter, se 

tendria que anal1zar en primer term1nos las condiciones de entrada a la industna de las 

fondos de pensiones. Como se ha 1ndicado, la industria de las adm1n1stradoras de 

pensiones se encuentra fuertemente regulada en todos sus aspe~tos por las organismos 

gubernamenta!es encargadas de vigilarlas. Las barreras de entrada ex1stentes en esta 

industna estan dadas en primer termino, par las mantas mfn1mos necesanos que deben 

tenerse para 1niciar una adm1nistradora en esta industria. Asimismo, las sistemas de 

capital1zac16n individual contemplan la existenc1a de reservas financieras que se van 

incrementando a med1da que el numero de afiliados a las adm1nistradoras se 1ncrementa, 

lo que constituye otra barrera de facto en esta industria De modo no formal, existen 

barreras a la entrada que se encuentran dadas par aspectos 1nternos del mercado coma 

son el conocim1ento del mercado y de las chentes, la 1dentificac!6n de trabaJadores con su 

adm1nistradora y las requerimientos tecnol6gicos necesarios para brindar un serv1c10 

adecuado. De modo opuesto, !a ley preve c!aramente la porci6n maxima de mercado que 

una admintstradora puede tener, de manera de ev1tar!e una pos!cl6n monopolica adversa 

a las obJetivos generales del s1stema. 
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En general. en un 1n1c10 la estrateg1a de las adrn1n1stradoras part10 de la 1nfraestructura 

con la que contaban las grupos f1nanc1eros que las crearon Los grandes bancos que 

maneJaban las ant1guas cuentas del Sistema de ahorro para el ret1ra (SAR) orientaran 

sus baterias a conservar las trabaJadores que ya cot1zan con ellas su cuenta de ret1ro 

Esta estrateg1a se baso en inversiones millonanas en public1dad y propaganda para 

retener a las trabaJadores El segundo grupo de adm1n1stradoras, las que no contaban 

con Bancos establec1dos que les perm1t1eran una base de arranque. tuv1eron que qu 1tar a 

los grandes bancos las cuentas de las trabaJadores que ya cot1zaban en las 

adm1nistradaras par media de gastos de publ!c1dad y vendedores 1mportantes. Oentro de 

este grupo de admin1stradoras podemos encantrar las que nacieron a raiz de grupos 

aseguradores (Puertas, 1987). 

En general, la constante en las 2 estrateglas fue la ut1\1zac16n de m1llonarios recurses en 

propaganda y public1dad para atraer el mayor numero de trabaJadores. La estrategia de 

util1zaci6n de vendedores, par ejemplo, result6 efectiva en termrnos de cansegu1r el 

mayor nUmero de trabaJadores pos1ble, sin embargo tuvo altos costas financ1eros para las 

Afares que tuv1eron que amort1zar las altos costos de las vendedores d1rectos21 

La 1ntensa competenc1a entre \as adm1nlstradoras y la percepc16n de las trabaJadores de 

que las afores estaban proporcionanda un serv1c10 no diferenc1ado, ocas1on6 que el tema 

de las com1siones pasara a un segundo piano en la percepc16n del mercado. En t8rm1nos 

f1nanc1eros y del retorno esperado que puede obtenerse de las pens1ones, las com1siones 

deben Jugar un papel fundamental en la elecc16n de admin1stradora que haga el 

trabajador Sin embargo, la fa!ta de 1nfarmac16n, de cultura financiera y sabre todo la 

leJania al t1empo en que los trabajadores rec1b1ran sus 1ngresos, mot1v6, que a pesar de 

que la CONSAR permit16 el cobra de comis1ones al libre albedrlo de las administradoras, 

que el monto de la cam1si6n no fuera el determinante para la elecci6n de una Afore 

21 Los costos de pubhc1dad y propaganda del nuevo s1stema se calculan en 500 m1llones de d6lares, 

cons1deranda las gastos de publk1dad y de vendedores de las serv1c1as de las admm1stradoras. vease Alas 

Maria Luisa , Afores Los saldos costosos de un arranque, Rev1sta Expans16n 1 de Julio de 1998. 
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El negoc10 de la adm1n1strac16n de cuentc1s 1nd1viduales de ret1ro depende de un bcilonce 

entre las aportac1ones de las trabaJadores, el costo de la adm1n1strac1on de las m1srnas y 

obtener cuentas de trabaJadores con altos n1veles de 1ngreso que perm1tan el cobra de 

com1s1ones mayores Las Afores que se crearon de grandes grupos f1nanc1eros pud1eron 

ut1l1zar la 1nfraestructura de sus bancos, sabre todo en terminos de procesam1ento de la 

1nformac16n y de atenc16n a c!1entes para poder atender segmentos de rnercado de 

ciudades medias y pequerias en las cuales las ~portaciones de los trabaJadores son 

menores. Bancomer, par ejemplo, ut1liz6 su capacidad de procesamiento de 1nformaci6n 

para atraer un mayor n\Jmero de cl1entes con bajos 1ngresos y con a!tas pos1b!lidades de 

quedar largos per\odos de t1empo sin trabaJo y par tanto sin aportac1ones a las 

admin1stradoras. 

La cereza del pastel de las admlnistradoras son las clientes de altos 1ngresos con 

aportaciones mensuales mas altas, que fueron el objetivo de admin1stradoras como 

Zurich que sin contar con gran infraestructura atacaron este segmento a traves de 

public1dad espec1allzada La clave de altas ut1hdades se encuentra en la obtenc16n se 

este segmento de trabajadores con altos n1veles de ingreso 

En general, independientemente de las estrateg1as que s1gan las Afores, la atract1v1dad 

del negoc10 es f:1LIY alta, con grandes pos1b1l1dades de crecimiento Pasadas las alas de 

fus1ones en la 1ndustria y superados los costos de arranque in1c1ales, el resto del camino 

para las adm1n1stradoras es la obtenc16n neta de utilidades, par media de la captac16n de 

nuevos cl1entes que se incorporen al mercado laboral y el ev1tar caer en errores coma la 

iniciar guerras de com1siones ode traspaso de cl1entes. 

4.2.2 Tamano de la industria 

El desarrollo de la 1ndustria de las AFORES no tendril una evoluc16n similar a la de una 

1ndustria en condiciones normales, entendiendo par condiciones normales la ausenc1a de 

regulac1ones gubernamentales que afecten substancialmente su desarrollo. En este 

sent1do, la industria de las AFORES, sera en cierta medida una industria fuertemente 

regulada de manera de poder cump\ir con las objetivos que el gobterno mex1cano se ha 

propuesto para ella. La regulaci6n gubernamental mas importante y que mas afecte el 

desarrol\o de !a industria sera la referida a la porci6n maxima de mercado que una 

determ1nada AFORE puede tener y que es de 17% inicialmente para posteriormente 
pasar al 20o/o de acuerdo con la Ley de las administradoras de fondos de retiro. 
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Sobr8 el tama.(10 de la 1ndustna, la expenenc1a de otros paises 1nd1ca que durante los 

pnn1eros aflos de func1onam1ento de las AFORES se presenta un problema de 

concentraci6n de la 1ndustna Para el caso argent1no de las 25 adm1n1stradoras 

autonzadas por el organismo regulador argent1no para in1c1ar act1v1dades en 1995, se 

d1eran 4 fus1ones por lo que el nL!mero se redujo a 21. Para el caso de Chile del arranque 

del s1stema ch1leno de pens1anes en 1981 con 12 adm1n1stradoras se 1ncremento a 16 en 

1995 Esto se debi6 a la reforma de decreto de la ley 3500, que influyo sabre las barreras 

de entrada, a la 1ndustna, as! coma la dism1nuci6n del encaje necesano que influy6 en un 

aumento en el nllmero de admin1stradoras. 

En general el tamaflo de la 1ndustria esta inf!uido en sus primeras afios par las elevados 

gastos en los que debe de incurrirse con pocos 1ngresos operatives posit1vos, sobre todo 

para aquel!as adm1n1stradoras mas pequeflas en las cuales sus balances entre costos e 

1ngresos no son adecuados, par lo anterior las uniones entre adrn1nistradoras se dan con 

el obJeto de lograr economias de escala en el mane10 de las cuentas de los trabajadores 

4.2.3 Proporci6n relativa de los costos fijos. 

Los costos fiJoS para \a 1ndustria de los fondos de pens1ones, son altos en func16n del 

importante gasto en 1nfraestructura fisica e 1nformi3tica para maneJar las cuentas de los 

cllentes y para dar un buen servicio a las cuentahabientes. Adem8s de las importantes 

costos fiJoS, ex1sten tambiE!n castes variables 1mportantes, coma lo son las gastos en 

publicidad y de vendedores, que const1tuyen una parte importante de los castes variables 

totales. Aquellas AFORES con un mayor tamaflo se encuentran con mayores 

postbilidades de poder crear las economias de escala necesanas para poder d1sminu1r 

sens1blemente sus costos tota!es 

Las estructuras de castes t1enen que ver con el origen de las adm1nistradoras y de las 

pos!bles sinerglas que p1.,1d1eron haber estab\ec1do con otras areas de sus compati!as 

matrices. Par eJempla las compati\as de seguros echaron mano de sus vendedores para 

aumentar su numero de afi!iados y muy probab!emente de contratos con las d1versos 

media de comun1cac16n para promocionar sus Afores. Las adm1nistradoras cuyo ongen 

es las bancos pudieron utilizar la 1nfraestructura inform3tica que poseen para la 

administraci6n y el manejo de las cuentas. Por lo anterior, la proporci6n de los costos 

fijos en general para la 1ndustria puede cansiderarse alta, aunque pueden existir muchas 

excepciones dependiendo de cada administradora. 
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PcircJ otros pa1ses corno en el caso de Argentina. destaca dentro de la estructura lo 

1elat1vos al personal yen segundo lugar las costos asociados con pr1mas de seguros par 

1nval1dez y fallec1m1ento, asi coma las relat1vos a costos adm1nistrat1vos y a costos de 

comerc1alizaci6n Para los demas pa1ses lat1naamericanas la proporc1on se rnant1ene en 

term1nos srm1lares al caso de la Argentina Ademas de los costos antes menc1onados, es 

1mportante destacar la creciente importancia que los costos relac1anadas con publtc1dad 

que las Admin1stradoras tendr3n, sabre todo si se toma en consideraci6n el hecho de que 

la public1dad sera uno de las elementos indirectos que contnbuir8n a que un determ1nado 

trabaJador se mantenga en su adm1nistradora 1nicial 

4.2.4 Profundidad de la diversificaci6n del producto 

La diferenciaci6n del producto de las AFORES se dara en t8rm1nos de la sat1sfacc16n al 

cliente que puedan proveer y de las retornos que de las 1nvers1ones que pueden 

obtenerse En este sent1do, e! reto constituye el lograr que las servicios que praporcionen 

se encuentren realmente diferenc1ados par las 2 elementos anterlores El esquema de 

comis1ones que se han establec1do las d1stintas adm1n1stradoras puede serv1r coma 

elemento diferenc1ado entre ellas Con el paso del tiempo las trabaJadores afiliados a 

alguna admin1s;!radora empezaran de manera mas 1ntensa, a d1ferenciar por los 

rend1mientos obten1dos el comportamiento de las administradoras. Actualmente, los 

trabaJadores parecen ser poco conscientes de las retornos que han obtenido del maneJo 

de sus cuentas, aunque 1ndudab\emente un meJor retorno sera un importante elemento 

d1ferenc1ador de\ serv1cio prestado por las admin1stradoras. 

4.9.5 Amenaza de nuevos entrantes. 

Es fundamental \a determ1naci6n de un n1cho de mercado para el desarrollo de barreras 

de entrada a potenciales compet1dores En general las barreras de entrada pueden tomar 

forma de una serie de maneras entre las que se encuentran la diferenc1ac16n del 

producto, requerimientos de capital fijo y acceso a cana\es de d1stribuc16n. El s1stema 

chileno y el sistema mexicano presentan barreras a la entrada de nuevos compet1dores. 

Para el caso mexicano esas barreras est8n dadas ademas de par el llm1te en el nUmero 

de administradoras que la ley establece por !as requisites financ1eros de encaje y de 

patrimonio minima. De manera no formal son barreras a le entrada la identificaci6n y 

lealtad de !os afi!iados hacia su administradora, \a tecno!ogia necesaria para operar y un 

hecho 1nteresante que es la necesidad de !a contrataci6n de una mayor fuerza de ventas 

par pa rte de las Afores ante el posible aumento de compet1dores 
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La ex1stencia de substitutes t1ene ·un papel tamb18n importante, sin embargo en el caso 

espec1f1co de las AFORES no ex1sten mecan1smos de fondos para el retire a!ternativos, al 

ser las cuotas obligatonas par ley para todos los trabajadores. Ex1sten sin embargo, 

incentives para que los trabajadores busquen evitar la contnbuc16n ob!1gatona que 

cuotas, por med10 de por eJemplo elegir profesiones que se encuentren al margen de la 

segundad social tales coma dedicarse a profesiones 1ndependientes. En este sent1do I~ 

experiencia de otros pafses indica que tal s1tuaci6n no suele ocurnr, aunque buena 

medida esto es debido a !a falta de una visualizaci6n del trabaJador de los costos 

monetarios reales que e! nuevo sistema tiene. 
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4.2.7 La ola de fusiones en la industria mexicana de pens1ones. 

P:cira el caso rnex1cano se ha dado una sene de fus1ones dentro de la 1ndustr1a coma 

resultado de la recompos1c16n general del sector financiero mex1cano. derivada de la 

crisis f1nanc1era de 1994 En general, los procesos de fus1ones en esta 1ndustria han s1do 

un patr6n general Para el caso de la Argentina de las 25 adrn1n1stradoras que se 

1n1ciaron que.dan actualmente 21 como resultados de los procesos de fus1ones Para el 

caso chileno desde los arranques de\ s1stema en 1981 el nLlmero de adm1nistradoras se 

1ncrement6 a 16 para el aria de 1995 En d1cho !apso, sigu1endo el patr6n general descrito 

se dio la fus16n de 2 adm1nistradoras en 1985. El nUmero de administradoras en este pais 

se vto afectado par las reformas al encaJe mfn1mo necesario para crear una 

adm1nistradora, y que pos1b1l1to la entrada a la 1ndustria de 6 nuevas admin1stradoras 

Para e! caso peruano, el sistema pnvado de pensiones fue creado en 1992, in1c1ando 

operaclones 5 adm1n1stradoras y 3 mas en el siguiente allo. Para 1994 se d1eron 3 

procesos de fus1ones. 

La raz6n esencial de las procesos de fus1ones en la industria, se encuentra en los altos 

costos de operac16n que el 1n1cio del s1stema tiene para las adm1nistradoras En esta 

1ndustria las economias de escala juegan un papel muy importante, en v1rtud de que la 

tecnologfa necesaria para maneJar las cuentas 1ndividuales tiene un mismo costo para 

100 que para 1000 afiliados. Par lo anterior, las alas de fusrones dentro de la 1ndustna 

pueden percibirse coma un proceso de consol1daci6n dentro de la industna en Mexico 

Los procesos de fus1ones dentro de la industria, pueden generar que unas cuantas 

administradoras ·controlen la mayor parte de! mercado, con lo que, una de las cond1ciones 

deseables del sistema pud1era no cumpl1rse. Pacas administradoras pueden consolldar 

una pos1c16n ol1gop6lica que 1mpediria que par eiemplo el precio de las com1siones no 

d1sm1nuyera con el paso del tiempo, lo cual, no es ev1dentemente un objetivo deseable. 

Asim1smo, pocas admlnistradoras pueden tener un mayor poder de negociac16n frente al 

organismo rector del Estado (la CONSAR), en su negoc1aci6n sabre diversos aspectos de 

esta industna. En genera!, !a Ca!idad del Servicio que las trabaJadores recrban en la 

administraci6n de sus cuentas pudiera disminu1r en la med1da en que se d1sminuya e! 

nllmero de admin1stradoras dentro de la industna. 
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4.2.8 Las Afores y el contexto financiero mexicano e internac1onal 

l_a act1v1dad de las adm1n1stradoras de fondos de pens1ones en rv1ex1co se cncuentra 

1nmersa dentro de la d1n8.m1ca del s1stema financiero mex1cano y del s1stema f1nanc1ero 

1nternac1onal coma consecuenc1a de los fen6menos de la globa!1zac1on El s1stema 

f1nanc1ero mex1cano se encuentra compuesto par ent1dades pllbl1cas y pnvadas Oadas 

las condic1ones estructurales de desarrollo del s1stema financiero mexicano el Estado 

funge con un importante papel de actor y regulador de las activ1dades del s1stema en su 

conjunto B8s1camente, puede hablarse de que el s1stema f1nanc1ero mex1cano esta 

compuesto par 1nst1tuc1ones de cr8d1to, y las intermediarios financieros no bancarios que 

comprenden a las comparifas aseguradoras. casas de balsa y sociedades de 1nversi6n 

as1 coma las organizaciones aux1liares de cred1to. 

Oentro del sector gubernamenta\ o no privado del sistema, puede hablarse de la 

Secretarfa de Hacienda y Credito Pllblico, el Banco de M8xico, la Comis16n Nac1onal 

Bancaria y de Valores, la Com1si6n Nacional de Seguros y Fianzas y ent1dades privadas 

coma la Bolsa de Valores, lndeval y la Asoc1ac1ones de lntermedianos f1nancieros. El 

sistema f1nanc1ero mex1cano puede comprenderse meJor desde una perspectiva 

cronol6gica de su d1n8m1ca. En la dE!cada de las setentas el gobierno estimul6 la creaci6n 

de la banca mlllt1p!e med1ante la fusi6n de inst1tuciones bancarias y financ1eras que hasta 

entonces \!evaban a cabo operaciones especial1zadas. 

Los bancos pud1eron alcanzar mejores niveles de capitalizac16n y economfas de escala, 

asi coma revisar la total1dad de las operac1ones que antes se regulaban a1sladamente, lo 

que permit16 diverslficar sus riesgos y prop1c1ar par parte de[ gob1erno una meJor 

regulac16n. La nac1onal1zac16n bancaria de 1982, 1mplic6 el camb!o 1urfd1co de las 

inst1tuc1ones financieras que pasaron a ser soc1edades an6nimas a soc1edades 

naclonales de crE!d1to de propiedad estataL 

Se conform6 un esquema de mayor competencia que se tradujo en una concentrac16n de 

las 1nstituciones bancarias a 18 En t8rminos estrategicos el camb10 de manos del 

s1stema financiero, 1mplic6 que el proceso de conformaci6n de una banca universal se 

detuv1era y se creari3 de manera posterior la tendencia a la formac16n de grupos 

financieros 1ndustria!es, como casas de balsa, compafifas de seguros, compafi.ias 

arrendadoras y otros intermediaries financieros coma empresas de factoraJe financ1ero. 

En dic1embre de 1989 se modificaron la Ley Reglamentaria del Servic10 Publico de Banca 

y Credito, la Ley General de lnstituciones de Seguros, la Ley General de lnstituciones de 

Fianzas, la Ley General de Organizac1ones y Activ1dades Auxiliares de Credito, la Ley del 

Mercado de Valores y la Ley de Soc1edades de lnversi6n, cuyo prop6sito esenc1al era la 

de permitir una mayor desregulac16n del sector (Huerta, 1997) 
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A 1n1c1os del sexenio sal1n1sta se 1n1c1a un proceso de apertura del S1sterna F1nanc1ero 

iv1exicano, coma consecuenc1a de la neces1dad del gob1erno por 1ncrementar 

s1gn1f1cat1vamente \os niveles de captac16n bancaria y en general las n1veles de ahorro 

1nterno nacional Asim1smo, dentro del esquerna privat1zador irnplementado en esos afios 

par el gob1erno federal. la tenencia de las bancas par parte del Estado era un concepto 

1noperante. Los bancos pnvat1zadas deber\an servir para pader canal1zar flUJOS de ahorro 

1nterno a 1nvers1ones productivas y jugar el papel de reales intermed1arias f1nancteros. 

Durante esta etapa se consolida una clara div1s16n entre las actividades de la banca 

pnvada y de la banca estata!, delim1tandonse d1ferenc1as claras en sus Elmb1tos de 

operaci6n. 

Resa\ta en esta etapa el hecho de que se perm1tiera \a inversi6n extranjera en ciertas 

areas de 1ntermediaJe financ1ero coma un complemento a la invers16n nacional. El 

gob1erna pretendia una modern1zac16n del sistema financ1era que perm1t1era el contar con 

un sistema f1nanciero adecuado para captar 1nversi6n del exterior, part1cularmente de 

cap1tales f1nanc1eros El proceso de apertura que se dio durante el gob1erno salinista, 

buscaba al menos 1n1cialmente, el dar el suficiente t1empo a que las 1ntermed1anos 

financ1eras nac1onales pudieran fortalecer su capac1dad aperat1va y pudteran competir 

contra los 1ntermed1anos extranJeras en condic1ones ex1tosas. 

4.2.9 La crisis financiera mexicana de 1995 

Postenormente a la etapa salin1sta, vino el gobierna del pres1dente Zedilla y la pear crisis 

financiera mexicana contemparanea. Las AFORES no pueden ser entend1das sin que se 

ana!1ce las efectos y las consecuenc1as que la crisis de 1995 tuvo en su operaci6n y 
desarrollo La crisis financ1era de 1995 representa un parteaguas en la h1storia rec1ente 

de\ pals Los castos econ6micos y sac1a!es de -la crisis se veran en las pr6x1mos arias y 
afectaran a casi todos los sectores de la soc1edad mex1cana. La crisis bancaria en 

Mexico, coma el resto de las crisis bancanas del munda fue resultado de una sene de 

eventas m_1croecon6m1cos y macroecon6micos diversos. Los factares macroecon6micos 

fueron la ma!a admlnistraci"6n de !as bancas reci8n privat1zados, la falta de regulaci6n y 

supervis16n adecuada por parte del gabierno, y un deficiente marco legal que permitiera 

las coberturas adecuadas en las dep6s1tos bancarios (Mendoza y Torres, 1999). 

La cnsts bancaria en Mexico puede explicarse en t8rminos simp\istas coma una s1tuac16n 

de incrementa desmedido de cr8dito 1nterno otargado par !os bancos mexicanos recien 

pnvat1zadas, que fue consecuencia de una s1tuaci6n nacianal de incrementa de \a 

demanda agregada resu!tado de una coyuntura 1nternacional favorable al pals. Un 

examen mas detenido nos diria que !a reducci6n del d8ficit pub!ico que se 1n1ci6 desde 

finales de la decada de las ochenta y finalizado en 1994 libero recursos sufic1entes para 

que estas pudieran ser reasignados al sector pnvado. 
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r\s1m1smo. 1a desregulac1on f1nanc1era. la elirn1naci6n del encaJe legal y la l1bre 

determ1nac16n de las tasas pas1vas y act1vas de la economia 1nfluyeron en que los bancos 

pud1eran as1gnar de mayores recursos a los prestamos y al pllbl1co en general Las 

entradas de capital que se d1eron a part1r de la renegoc1ac1on de la deuda er, 1989 

s1gnificaron el ingreso de grandes flujos del exterior a M8x1co. luego de que el pais 

hubiera Jugado un papel de exportador neto de capitales en func16n del serv1c10 de la 

deuda externa que se hab\a dado hasta ese momenta 

La mayor parte de los recursos que se captaron del exterior eran capitales vol8.tlles que 

se habian generado a partir de\ exceso de hqu1dez en la economia mund1al a finales de 

las arias ochenta e 1nicios de las noventa. Finalmente, el auge en las mercados de bienes 

raices y las expectat1vas pos1t1vas que el gobierno sal1n1sta 1nyecto a \a economia con sus 

med1das econ6m1cas, generaron un auge cr8d1tic10 insospechado en M8x1co. 

Al darse la privatizac16n de los bancos, el afan de recuperar en tiempo cortos las 

1nmensos gastos que la recompra de los bancos gener6, ob!1g6 a que el otorgam1ento de 

cr8dito par parte de las bancos se hic1era en cond1c1ones desventaJosas22
. As1m1smo, la 

ex1stenc1a de un nesgo moral que apareci6 ante la garantfa par parte del Estado 

Mexicano de las depOsitos contnbuy6 a que las cr8ditos fueran otorgados en condic1ones 

descu1dadas por parte de los bancos. Las deficiencias legales que imperaban en esos 

anos y que actualmente tambi8n se presentan, influyeron en que se favorec1era la cultura 

del no pago par parte de las deudores en Mexico, alln antes de que estallara la crisis en 

1995 

Ex1ste, actualmente un fuerte 1ncentivo para que un deudor pueda elegir una via Judicial 

para ev1tar el cumplimiento de una garantia par paf!:e de un banco en !ugar de buscar la 

negociac16n El marco legal en Mexico no se cumple en materia de regulac16n bancana y 

gener6 distors1ones que finalmente asumi6 la soc1edad en su conjunto. 

F1nalmente, la crisis bancaria se dio par e! fuerte a!iciente de !os bancos a prestar en 

cond1ciones nesgosas, a sabiendas de que el gobierno no permitiria la qu1ebra de los 

bancos y otorgaria las seguridades suficientes a la operaci6n de las mismos. Par su lado, 

las deudores o contratantes de las cr8d1tos bancarios sabian que, dada la laxitud de la 

ley en Mexico y del apoyo siempre presente del gob,erno, podria haber alternat,va en 

caso de que se presentara un 1ncumphm1ento de !as pagos. 

22 Los bancos mex,canos que se pnvat1zar6n se vend1eron a 3,08 veces su valor en hbros, una excelente 

c1fra para las pnvat1zadores del gob1erno, pero no para las nuevos banqueros que tuvteron que plantear 

estrategtas agres1vas de recuperac16n de sus mvers1ones. estrategias que a la postre llevaron a la qu1ebra 

a muches de estos bancos y a parte del Estado mex1cano que soctallzo estas perct1das 
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Lo rnezcla explos1va de las s1tuac1ones que se plantan en los parrafos antenores tueron 

las causantes de la crisis f1nanciera de 1995 El gob1erno observando una tendenc1a 

ascendente en las tasas de 1nter8s em1t16 los llamando tesobonos en dolares que hic1eron 

que los 1nvers1on1stas camb1aran sus tenenctas en CETES a TESOBONOS, que en rnuy 

buena medida fiJaron sus venc1mientos para 1995 

En 1995 las 1ncrementos de los pasivos de los bancos en d61ares, el aumento de la 

cartera venc1da coma consecuenc1a del c1erre masivo de empresas obl1garon a que los 

bancos tuv1eran que aumentar sus reservas en circunstanc1as en las que el Un1co agente 

econ6mico que podrla revert1r esta s1tuac16n era prec1samente el Estado mextcano 

La crisis financtera de 1995 obl1g6 a pensar en las funciones y act1v1dades del s1stema 

f1nanc1ero mex1cano que son las de promover, captar y mov!lizar ahorro, proveer serv1ctos 

de p8go, evaluar y apoyar las inic1ativas empresanales; colocar cr8d1to y agrupar e 

intercambiar \as riesgos denvados del ahorro y la invers16n (Munoz, 1998) En los Ult1mos 

afios n1nguna de estas func1ones fueron cub1ertas par el s1stema f1nanciero nac1anal La 

activ1dad de las bancos se centr6 en aquellas 1nstituc1ones que sobrev1vieron a obtener 

las altas tasas de 1nteres rea! que ofrecieron las papeles gubernamentales. El cr8d1to 

atorgado por los bancos pr8.cticamente se reduJa a cero por lo que la invers16n y el 

consume nactonal tuvteron que ser financiados par cua!qu1er fuente, menos por los 

bancos nacionales. 

Las consecuenc1as de la crisis de 1995 fueron profundas sabre la total1dad del Sistema 

Financiero Mexicano. Para empezar sign1fic6 una terrible crisis de credibilidad en las 

acciones tomadas par el gobierno mexicano en materia de privatizac1ones El rescate 

bancano compromet16 recursos que el Estado Mexicano pudo haber asignado a labores 

sociales urgentes. La idea que se present6 a la soc1edad con las pnvatizaciones era la de 

que la in1c1ativa privada era mas efic1ente en el maneJo de los recurses que el Estado En 

un contexto en que muchas pnvatizaciones se encuentran todavfa pend1entes en la 

agenda mexlcana, el rescate implic6 la p8rdida de !a fuerza moral del gobierno para 

just1ficar nuevas privatizac1ones 

La mayor parte de las grupos bancarios que posefan Afores entraron en un proceso de 

recomposic16n que se tradujo en la o!a de fusiones que se dieron en la industna 

financiera Los costos de intermediaci6n permitieron que solo Unicamente algunos grupos 

f1nancieros pudieran sobrevivir par lo que se ha dado una recompos1c16n general del 

s1stema que ha disminuido el nllmero de bancos y ha perm1tido de manera muy 

importante el aumento en la participaci6n de la banca extranjera en Mexico. 
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En relac1on 8 la act1v1dad de las afores. la reconfigurac16n del s1stemc1 f1nanc1ero 

mex1cano presenta una arista esenc1al que es la referida a la fuerte 1ntervenc1on. Uel 

Estado en el rescate de los bancos en Mexico. Como se ha 1nd1cado. el determ1nante 

rnas fuerte en la determ1naci6n de la estructura de la competenc1a de los bancos en 

Mexico es el papel del Estado Mexicano 

El gob1erno mextcano se via obligado a 1nterven1r en el rescate de las bancos, con fuertes 

cant1dades de recursos, lo que gener6 una fuerte pres16n de la soc1edad al gob1erno, que 

es importante de cons1derar en la delimitaci6n futura de las cond1c1ones· de competenc1a y 

el trato general que el Estado presente hac1a las Afores. 

A pesar de lo anterior, el cuest1onamiento que se ha dado a todo el s1stema financ1ero 

mex1cano y de la val1des de utilizar fondos pUblicos para el rescate de inst1tuciones 

privadas no ha tocado el tema de las adm1nistradoras. Para las AFORES la crisis 

financrera no gener6 mayores cuestionamientos, dado que las resultados concretes de 

las adm1nistradoras se veran dentro de arias y par tan.to la op1n16n pllblica ha centrado su 

· atenc16n en otros acciones de! gobierno mas 1nmediatas relacionadas con las 

privat1zac1ones, coma lo fue el RENAVE, antes mencionado 

Un hecho final que es importante tndicar es el refendo a la falta de supervis16n 

gubernamental de las bancos que contnbuyo a la crisis de 1994 Las ent1dades 

gubernamentales fa!laron en estab!ecer !as mecan1smos necesarios para ev1tar una 

expans16n de! cr8dito otorgado par lo ban.cos en condiciones deficientes yen permitir la 

as1gnaci6n de creditos sin las reservas monetarias sufic1entes. Esto pone en tela de 1uic10 

la capac1dad del gob1erno, a traves de su lnstanc1a especifica para poder eJercer una 

supervis16n adecuada a las Afores, cons1derando que una adecuada v1gllancia es clave 

para el correcto funcionam1ento de! s1stema. 
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4.2.1 O El sistema financiero internacional 

Una de las manifestac1ones mas claras de la global1zac1on es la gran mov1l1dad de capital 

ex1stente actualmente Para 1995 las fluJOS de capital al mundo en desarrollo 

contab1l1zaron 193 7 billones de d61ares en contraste con 43 5 b1llones de d61ares en 

1990 (Van de Walle, 1999) En general, a nivel global ex1sten grandes centros f1nanc1eros 

en las que, par lo general, se real1zan operac1ones, dep6sitas y cr8d1tos, de empresas o 

clientes que no pertenecen al pais en el que se esta desarrollando la operaci6n 

financiera. En las Ultimas d8cadas se ha dado una 1mportante transfarmaci6n en el 

func1anamienta del s1stema financ1ero internac1onal. Se pas6 de un periodo de estabtlidad 

financ1era a un periodo caractenzada par una gran lncert1dumbre en t8rminos de flujos 

financ1eras, tipos de cambto y tasas de 1nter8s. Por un lado, las organismos f1nanc1eros 

multilaterales, coma el Fonda Monetano Internacional, fueron perdiendo terreno en las 

pr8stamos internacionales, y por otro, al camb1ar las usuanos del cr8dito y aumentar las 

flujos de comerc10 y capital las negoc1os bancanos pnvados 1nternacionales fueron 

1ncrementandose r.3pidamente. 

Asim1smo, hasta la m1tad del presente s1glo el mercado financ1ero par exce\encla era el 

mercado ingl8s, por su d1namismo y experiencia en operaciones "offsore", despues de la 

segunda guerra mundial el mercado financ1ero americano se conv1rt16 en el centre 

f1nanciero \icier El d61ar se habia transformado en la divisa prefenda en !as invers1ones y 
en e! comerc10 internacional. 

En la med1da que otras economias fueron creciendo ace!eradamente surgieron nuevos 

centres financieros, coma el aleman, el su1zo y el japones. Inclusive nac1ones que hasta 

hace tres d8cadas tenfan un escaso desarrollo industrial o econ6mrco se transformaron 

no s61o en importantes exportadores de bienes manufacturados sino mas aUn en 

importantes centres financieros, como Singapur y Hong Kong. 

El proceso de desregu!aci6n de los mercados financieros ha ldo avanzando poco a poco 

y con mat1ces diferentes, es decir, ha sido un proceso lento, en el que d1versos factores 

coma la necesidad de proteger el mercado de las negoc1os bancarios dom9sticos y 

mantener la toma de dects1ones de la industna bancaria en manos de las agentes 

econ6m1cos nacionales, han contribu1do a que durante mucho t1empo se mantuvieran 

estructuras financ1eras altamente regu!adas. Inclusive, en periodos de gran inestabihdad 

econ6mica cuando las instituciones financieras empiezan a competir par las capitales a 

traves del maneJO de las tasas de interes y las mercados se vuelven especu!ativos, la 

forma de limitar esa s1tuaci6n ha sido la de imponer regulaciones y tapes sabre !os pagos 

maximos y mfn1mos que las bancos comercia\es deben hacer a los ahorradores, 

establecer controles sabre !as flujos de capital, emitiendo normas en cuanto a !a 

adecuaci6n de capita!, las requerimientos de reservas, las razones de solvenc1a, las 

limitaciones a un s6lo prestatano y las actividades que !os mismos t1enen perm1t1das. 
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Con el paso del t1ernpo la desregulac1on f1nanc1era en !ados las paises se ha hecho cas 1 

total y se han ltberado grandes fluJos de capital al exterior que pueden l1bremente 

movers.e en todo el mundo Sin embargo, un hecho que debe de notarse es que estos 

fen6menos de desregulac16n han s1do acompanados por crisis en los sistemas 

f1nanc1eros de las paises desarrollados y de las paises subdesarrollados 

La llberal1zac1on de las s1stemas financ1eros nac1onales23
, las dtferenc1ales en las tasas 

de 1nteres y las diferencias en las tipos de camb10 nominales son las pnnc1pales 

argumentos detr3s de las procesos de constantes flujos de cap1tales en el mundo global. 

La liberalizaci6n acarrea que ex1stan mejoras en las expectativas de desempelio de las 

economias nacionales y que la posibil1dad de ganancias de capital atraiga inversiones del 

exterior. Los diferenc1ales en las tasas de interes pos1b1l1tan que las agentes econ6m1cos 

pueden fondearse de capital en el exterior, asf coma perm1t1r que las prestam1stas 

1nternacionales puedan divers1ficar sus portafolias al otorgar prestamas en d1versas 

partes de! mundo Finalmente, las diferencias entre las t1pos de cambia genera arbitraJes 

entre las dist1ntas monedas que 1ncrementan las flu1os de cap1tales. 

Los pracesos de liberalizaci6n financiera han sido potenciados por la nuevas tecnologias 

ex1stentes en materia de telecomunicaciones y por la existencia de productas financ1eros 

de mayor sofisticac16n para responder a las neces1dades especificas de clientes d1versos 

(Kester, 1995). La creaci6n de un mercado de denvados, par ejemplo, pos1b1l1ta la 

obtenciOn de una mejor administrac16n de riesgos y de la materializac16n de un gran 

especulac16n internacional de capitales. 

Los flujos de capital tnternaciona! se dirigen a inversiones en cartera y no a 1nvers1ones 

en capital fiJo o 1nfraestructura lo que genera que las fluJOS 1nternacionales de capital 

pueden generar trastornos macroecon6m1cos en aquel\as economias en \as que la 

1nvers16n en cartera se utiliza para financ1ar bajos n1ve\es de ahorro 1nterno a dtcho en 

otras palabras para financ1ar el desarrollo nacional. 

Los fluJos internac1onales de capital se han concentrado en pocos pafses de! mundo en 

desarrollo en !os que !as% partes de la invers16n privada se concentran en pocos paises 

o mercados emergente que ofrecen \as mayores posibi!idades de valonzaci6n para el 

capital extraniero Los crfticos de la liberalizaci6n financiera en las pafses desarrollados 

argumentan 1ncluso que las flujos de capital a estos paises emergentes solo han servido 

para mejorar las niveles de vida de algunas sectores de !a poblac16n en estos paises 

23 Para 1990 las flu1os de capital a las nac1ones en v1as de desarrollo eran de lnst1tuc1ones publicas 

1nternac1onales y ademas era marcadamente supenores a las fluJos pnvados. Para 1996 el 85o/a de las 

fiuJOS de capital al mundo en desarrollo fue de fiuJos pnvados Vease Foreign Policy in focus: Volume 3, 

Number 41, December 1998. 
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4.2.11 VisiOn global del caso mexicano 

Los fondas de pens1ones 1nd1v1duales l1beran a las 1ndiv1duos de la depende exces1va del 

Estada en el mane10 de sus cuentas indrviduales de pensiones La experienc1a ch1!ena en 

n1atena de pens1ones es part1cularmente esclarecedora en term1nos de que s1 b1en ha 

habido caida en las ut1lidades que obt1enen las portafoltos de 1nvers16n de las cuentas 

1nd1v1duales. la rentab1l1dad de! s1stema continua siendo atract1va La experienc1a de la 

regulaci6n de los ststemas financteros demuestra que a medida que se l1beral1zan las 

mercadas, la campetencia entre bancos, casa de balsa y aseguradoras normalmente se 

traduce en costos para los serv1c1os financieros menores. Lo m1smo puede ocurrir para el 

costo de la admin1strac16n de las cuentas 1nd1v1duales de pensrones. con la salvedad de 

que debe de ex1stir una adecuada supervls16n del maneJo de las recurses de \os 

trabajadores. 

Ad1c1onalmente Parece ex1stir consenso en que la gran cantidad de recurses que son 

liberados por los s1stemas de pensiones contribuyen de manera signif1cat1va al desarrollo 

de las mercados f1nancieros y a 1ncrementar las niveles de trasparenc1a con la que se 

manejan las mercados financieros. 

En general, tanto en el mundo desarrol!ado coma en el mundo en desarro!lo ex1ste 

actualmente la tendencia al enve1ec1miento de la poblaci6n marcado, lo que 

indudablemente generarla problemas fiscales graves a las gobiernos nacionales para 

proveer de n1veles de consume adecuados a la poblaci6n en edad de retiro As1mismo, 

ex1ste una tendencia decrec1ente de la edad de retiro de la poblac16n, 

independ1entemente del sexo de las 1ndiv1duos Este incremento en la edad de retiro se 

ha traducido en una d1sm1nuci6n de la proporc16n de individuos en vida laboral act1va en 

relaci6n con las trabajadores en edad de retire. 

Los sistemas de pens1ones basados en !a adm1n1strac16n de cuentas 1ndiv1duales parecen 

const1tu1rse coma un mecan1smo adecuado para la adm1nistraci6n de las fondos de 

pensiones de! mundo, sust1tuyendo las mecanismos basados en la tutela del Estado o en 

s1stemas f1scales. El gran prob!ema que se presenta en las sistemas de capitalizaci6n 

individual es el refendo a las altos operatives que el manejo de las cuentas 1ndiv1duales 

presenta y que redundan finalmente en que una parte sustancia! de las aportaciones de 

las trabajadores sea absorbida por las comtsiones de manejo. Esta s1tuac16n se ha vista 

exacerbada par el hecho de las m1smas cond1ciones que las sistemas presentan coma 

son \a libertad de elecci6n de administradoras y la posibilidad de cambiar de una 

adm1n1stradora a otra, que ha redundado en costos innecesarios coma lo es el maneJO de 

publicidad y en especifico de vendedores . 

• 
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Leis adrn1n1stradoras rnex1canas (AFORES), se han benef1c1ado de lc1 ex1stenc1a de una 

curva de aprend1za1e s19n1ficativa a part1r de la exper1enc1a chtlena en el n1ane10 de las 

pens1ones Es de esperarse que muchos de \os errores 1n1c1ales que las AFP's chilenas 

tuv1eron no sean repet1dos por las adm1nistradoras rnex1canas Sin embargo, ex1sten 

part1cularidades en los dos pa!ses que le dan un car3cter prop10 a la operac16n de las 

adm1n1stradoras en \os dos paises 

Los resultados obtenidos por las administradoras a 2 anos de haber 1n1c1ado el nuevo 

sistema son pos1tivos para \os trabajadores en t8rm1nos de haber obtenido 1ngresos 

reales de sus invers1ones El prob\ema esta en que coma se ha menc1onado, existe una 

alta proporci6n de! salario que es pagado a las admln1stradoras en forma de comisiones y 

que no es c\aramente perc1b1do por los trabaJadores, n1 par los demas grupos sociales 

1nteresados en el problema. La percepc16n c!ara de las resu!tados del sistema se dara en 

el momenta en que los trabajadores empiecen a recibir sus pens,ones y establezcan 

puntos de comparaci6n mas claros 

La contrataci6n clara de los resultados obtenidos por e! s1stema debe de darse con la 

congruencia entre los objet1vos sociales y econ6micos planteados 1nic1almente, con las 

resultados obten1dos en la pr3ctica por el sistema. 

Para el caso mexicano si bien par mandato const1tucional se establecen garantias 

minimas para !a poblaci6n en retiro, el sistema de pensiones cubnr\a tan solo el 37°/o de 

la Pob!aci6n Econ6micamente Activa, es decir a \os 14 m!llones de personas que se 

encuentran 1nscritas en algUn sistema de segundad social, en contraste con 50°/o de la 

PEA de Argentina y el 62% del caso chileno. Par lo anterior, el 63% restante de la 

poblac16n estara exclu1da de facto de las beneficios que el s!stema de capitalizaci6n 

individual que se 1mpuso en Mexico pueda proporclonar .. En t8rm1nos meramente 

empresariales lo anterior podrfa ser cons1derado coma una deficienc1a menor, sin 

embargo la responsabilidad del Estado es justamente la de proveer a toda la poblaci6n 

de satlsfactores soc1ales b3s1cos 

Otro problema importante es la alta discrecionalidad que el gobierno federal mexicano 

tiene para moldear !as cond1ciones de competencia de la industria a traves de CONS~R 

El gobierno define la estructura de las comisiones, e! regimen de inversiones, el nUmero 

de competidores de la industria; en general todos los aspectos btis1cos que determinan la 

1ntensidad la competencia en una industria. La experienc1a genera! que se t1ene de 

fuertes 1ntervenc1ones y regulaciones en el desarrollo de una industria no es par lo 

general sat1sfactorio en funci6n de la falta de capac1dad de las gob1ernos para establecer 
mecanismos claros de ef1c1encia y trasparencia en el maneJo de las recurses. 
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El func1onam1ento 1nterno de la CONSAR opera en buena med1da, al 1guc-1i que otros 

instrumentos de! gob1erno. basado en la discrec1onal1dad de las func1on3nos quc; st 

encuentran a cargo y de su 6pt1ca particular de las cosas Resulta probable que prox1mas 

adm1n1strac1ones generales de la CONSAR, modifiquen usando la an1pl1a 

d1screc1onal1dad del gob1erno, prem1sas que s1 bien no pueden ser las sustantivas en la 

situac16n de la 1ndustna s1 pueden modificar el panorama estrateg1co para las 

admin1stradoras Par lo anterior en buena medida las resu!tados satisfactonos del s1stema 

dependeran del establec1miento de pnncipios claros generates en la superv1s1on del 
gobierno sabre el desarrollo de esta industria 

Para el caso mex1cano existen ·todavfa sectores sociales que han man1festado voces 

d1sconformes con e! nuevo sistema de cap1talizaci6n 1nd1vidual 1mplantado en Mexico 

Aunque no ex1ste alguna propuesta articulada de parte estos sectores para una nuevos 

s1stema de penslones, sus crlticas se han centrado esenc1almente en la posibilidad de 

perd1das que puede ex1stir s1 se da un maneJO 1nadecuado de los ahorros de las 

trabaJadores. En esencia \a naturaleza de estas crit1cas es po\itica, par lo que s1 bien es 

un factor que debe de cons1derarse dentro de las escenarios futures de esta 1ndustr1a, no 

ex1sten planteam1entos especificas a modificaciones que cons1derar coma resultado de 

estas crit1cas 

A la fecha las resultadas concretes del sistema de capitalizaci6n 1nd1vidual chileno 

muestran que el manta de las pensiones recibidas par los trabaJadores, s1 b1en son 

probabletnente mayares que las que se hubieran recib1do par otros s1stemas, no son 

todavia las suf1c1entemente grandes como para garant1zar efectivamente n1veles de 

consumo s1m1lares a !os que ten!an !os trabajadores en su edad productiva. Esto crea 

precisamente la necesidad de buscar mejores rend1m1entos para las 1nversiones, de 

manera de poder proveer a las trabajadores que se retiren de mantas de pensiones 

efect1vamente suficientes coma para garantizar nive\es de consume si no similares a las 

que se tenian en la v1da laboral activa, si lo sufic1entemente para garantizar un n1vel 

mln1mo de· bienestar. Esto crea presiones para que las administradoras busquen marcos 

lega\es mas f!exibles que les permitan real!zar inversiones de mayor riesgo, pero de 

mejores rendimientos para !os trabajadores Lo anterior puede crear una situac16n 

pe!1gros en term1nos de que pueden realizarse inversiones riesgos con las fondos de !os 

trabajadores en !a bUsqueda de rentabilidad mayores de las 1nversiones que se reallcen. 

Asim1smo, la capacidad de supervis16n de la los organismos contro\adores de! sistema 

puede ser \imitada, en funci6n de la especiallzac16n que esta materia con\leva. 
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Los pa1ses que corno Mexico han 1mpuesto s1stema de cao1tal1zac1on 1nd1v1ciu.:::il t1enen 

ventaja relat1va de poder ut1l1zar las curvas de experienc18 de otros p31 ses. 

especif1camente del pais modelo que es prec1samente el caso Ch1leno Este hecho al 

parecer ha bnndado sus frutos, en el aspecto de la comerc1alizac16n de las servic1os de 

las AFORES, en .la que la reglamentaci6n establec,da par la CONSAR y el acuerdo 

1mplic1to entre las adm1n1stradoras par no propiciar una guerra comerc1al nnd16 sus frutos 

al no crearse una s1tuac16n, que no hubiera benefic1ado a ninguna de las partes 

involucradas dentra de! nuevo sistema. 

Las garantlas mfnimas que e! gob1erna estab!ece para e\ nuevo s1stema 1mpl1can 

necesanamente un costo fiscal para la sociedad, ya que al establecerse garantfas 

min1mas para las pensiones de las trabaJadores, se estan ut1\izando las fondos comunes 

del pais para el paga de pens1ones, lo cual 1mpl1ca castes econ6micos y f1scales que 

deben de cons1derarse Lo anterior debe aUn mas de considerarse baJa el supuesto de 

las baJoS niveles de 1ngreso de muches trabajadores en Mexico no es prev1sible que 

observen meioras a corto plaza, par lo que la cantidad global que se debera erogar para 

garant1zar estas pensiones min1mas puede ser considerable en el futuro. 

El baJo n1vel de las contribuciones voluntanas que se ha observado en el caso de las 

paises sudamericanos, 1mplica que la poblaci6n tiene necesidades mas inmed1atas que 

sat1sfacer, o bien que ex1sten inversiones que !es proporcionan mas rendtmtentos o que 

t1ene simplemente una mayor preferenc1a par l1quidez. Esto 1mpllcaria que los sistemas 

de contribuc1ones obhgatorias distorsionan las decis1ones de consume e 1nvers16n de las 

rnd1viduos (Jacobsen, 1997). 

Esto se clanficaria de mejor manera en la med1da en si un determinado ind1v1duo dentro 

de este sistema desea exclu1rse par completo del s1stema pudiera dec1d1r el no ded1carse 

a un empleo formal de modo de evitar de este modo e! regimen de tributac16n ob!1gator10 

del sistema de pens1ones. Asimismo, a la fecha de instaurac16n del nuevo sistema las 

altas tasas de inf!aci6n, as! coma la incert1dumbre sabre el futuro general de la economia 

hacia poco atract1vo las ahorros 1ndividuales par parte de las trabaJadores chilenos 

Es pos1b!e que de no haberse instaurado el sistema de contribuc1ones obligatorias para el 

caso mexicano, se hubieran dado altas tasa de ahorro par parte de las trabajadores, ta! 

coma se ha p!anteada en parrafas anteriares. Tasas de inflaci6n bajas, asi coma un nivel 

de claridad mayor en el horizante econ6mlco general de las trabajadores pudieron haber 

incentivado el que \os trabajadores ahorraran para su vejez de mod a individual, sin que el 

Estado mexicano mediara de alguna manera en !a adm1n1straci6n de las fondos de 

pensiones de las trabajadores, ev1tando asi las nesgos que el sistema pudiera tener 
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Al respecto no ex1ste ev1denc1a c1ent1f1ca ciue 1nd1que que de no h8berse mod1f1cado el 

pasado s1stema. la poblac1on en Mexico hub1era ahorrado para su veJez: de rnodo 

1ndiv1dual De cualqu1er manera no ex1ste la suf1c1ente ev1denc1a empinca que 1nd1que los 

n1ve!e de ahorro individual de la poblac16n se hub1eran elev.ado lo substancialmente de no 

ex1stir d1cho s1stema coma para esperar la man1festaci6n de mayor 

Los s1stemas de capital1zac16n forzosa individual, no tiene una completa apl1cabil1dad en 

todo t1po de s1tuac1ones Para el caso concrete de un pais de primer mundo como Nueva 

Zelanda, par e1emplo, en el que se propuso la 1nstaurac16n de! sistema ch1leno. las 

condic1ones de mayor estab1\1dad macroeconomica, mas bajos n1veles de 1nflac16n, tasas 

reales menores y el mayor desarrollo de una industria aseguradora, obligan a pensar en 

un sistema dual de contnbuc1ones voluntanas con aportaciones de! Estado 

En t8rminos de las lnversiones el nuevo sistema tenderan a desconcertar de las valores 

en el mercado, d1vers1fic8ndolo entre 1nvers1onistas 1nstituc1onales con necesidades de 

liqutdez menos 1nmediatas coma son las S1EFORES. De esta manera se contnbuira a 

que ex1sta una mayor estabilidad en contra de cheques externos coma movimientos 

bruscos de capital o camb1os en variable macroeconomicas importantes de! exterior. Sin 

embargo, en este sentido tamb18n se debera tomar en cuenta que una vez mas la tutela 

de\ Estado en las 1nversiones que se realicen sera determinante para el cumplimiento de 

dicho logro. 

Una pos1ble so\uc16n a las 1nconvenientes del actual sistema mexicano, hubiera pod1do 

plantearse en term1nos de pos1bilitar a los trabaJadores la elecc16n de algUn sistema de 

pens1ones alternat1vo, a la vez de proveer de la informac16n suf1ciente para que la 

poblac16n pudiera rea!izar su elecci6n de manera mas informada. El actual s1stema de 

penstones no contempla !a posibilidad de elegir a!guna otra moda!idad de servic10, par lo 

que no puede dejarse de soslayar el caracter coerc1vo que en cierta medida el nuevo 

s1stema tiene y que a d1ferenc1a de Uruguay y el mismo Ch1!e si existen. 
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4.3 El sistema de pcnsiones mexicano en relac10n a los sistemas latinoamcricanos 

4.3.1 Tipos de sistemas de pensiones 

A lo largo de la h1stona la mayor parte de los mecan1smos de prevenc16n soc,al en el 

n1undo y en America Latina estuv1eron basados en las redes fam1l1ares coma 

mecan1smos de protecci6n social. La principal fuente de subs1stenc1a para las anc1anos 

eran los prop1os hijos o famil1ares, las cuales ofrecian la protecci6n social requenda a las 

anc1anos. La famllia serv1a coma amortiguador de las presiones externas s1endo refug 10 
para d1versos acontec1mientos sociales negatives tales coma enfermedades, desempleo 

o veJez24
. A princ1p1os de este siglo empieza a darse diversos s1stemas de prev1si6n 

social organ1zados mediante d1versos esquemas tales coma ca1as de previs16n, fondos 

mutuales y caJaS nac1anales de agremtados 

Los s1stemas de pensiones se organizan, trad1c1onalmente, sabre la base de 2 cntenos 

Por un lado, ex1sten s1stemas que acumulan fondos para financtar las futuras pens1ones. 

Estos son conocidos coma esquemas de capita\1zac16n, ya que cap1tal1zan los aportes de 

trabajadores. El segundo sistema son los s1stemas de reparto en los cuales no se da 

acumulacl6n de fondas, sino que las fandos actllan coma mecantsmos adm1n1stradores 

de trasferencias 1ntergeneracionales, al estar permanentemente ba!anceados. En los 

s1stemas de reparto, las cotizac1ones actuales de los trabajadores se utilizan para pagar 

las pensiones que se esten en ese momenta pagando a los trabaJadores, presentadose 

las problemas cuando la poblac16n activa envejece y esta trasferenc1a intergenerac1ona! 

no puede ya darse 

Ex1ste un segundo criteria para d1ferenc1ar los sistemas de pens1ones en los cua!es se 

establece a pnori cuales son \os niveles de los aportes, pero \os resultados f1nanc1eras 

son los que determinan las niveles de las benef1cios. En los esquemas de benefic1os 

defin1dos se ajustan las contribuciones a fin de asegurar el f1nanc1amiento de los mismos. 

Finalmente, sigu1endo tambien estas l!neas se encuentran los esquemas "de contribuci6n 

y beneficio definido", en los que ambos parametros son establecidos a priori, hac1endo 

necesana la realizaci6n de estud1as econ.6mica y demograficos que aseguren la 

estab1!1dad financiera de los sistemas. 

En esencta, los fondos de reparto son sistemas en los que el Estado adqu1ere pasivos 

con lo que la poblaci6n va a pagar deuda nueva. En estos sistemas se capta nueva 

deuda para pagar pasivos ant1guos de la gente que recibe algun tipo de pension. 

24 En este senttdo es 1mportante 1nd1car que a medida que evo\uc1ona la soc1edad, la fam11ta come 

proveedor de las cu1dados soc1ales btlstcos parece ser una func16n de vias de desapanc16n Par lo anterior, 

la 1mportanc1a de encontrar nuevos mecanismos de segundad social no basados en la protecc16n familiar 
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4.4 Los sistemas de pensiones en America Latina 

La n1ayoria de las s1stemas prov1s1onales en America Latina fueron organizados 

orig1nalmente coma s1stemas de cap1talizaci6n parcial colect1va, que no func1onaron coma 

tal. cay8ndose en las esquemas de reparto En dichos s1stemas, las fondos acumulados 

se agotaban r8.p1damente. par lo que las contnbuc1ones de las trabaJadores no eran 

sufic1entes para garantizar pensiones d1gnas a las trabaJadores a lo que era pear. las 

aportac1ones de las trabaJadores se ut1hzaban para fines d1stlntos, coma sat1sfacer 

problemas de caJa de los gobiernos. D1cha s1tuaci6n fue muchas veces 1ust1ficada en 

t8rm1nos de que se estaba establec1endo esquemas distnbutivos del 1ngreso a traves de 

escalas de contnbuc1ones y aportaciones, pero en realidad \a que se estaba realizando 

era egresos mayores a las 1ngresas, que se pagaban a casta de raquiticas pensiones a 

los trabaJadores. As1m1smo, realidades po!lticas intluyeron en las esquemas de reparto 

ex1stentes Grupas de pres16n que se benefic1aban de uno u otro modo con las s1stemas 

ex1stentes, en terminos de acceder a mayo res pens1ones con relac16n a sus aportac1ones 

se apon\an a camb1os s1gnificativos, con lo que crearon diversas situactones tales coma 

la evas16n tnbutaria. Con lo anterior, lo que se estaba dando era la existencia de un 

nl.lmero cada vez mayor de beneficiaries en condic1ones de privileg10, sin la ex1stenc1a de 

mecan1smos adecuados de financ1am1ento. Con la reforma al s1stema ch1!eno de 

pens1ones se genera un nuevo paradigma en el manejo de las s1stemas de pens1ones 

que servirfa coma un esquema que utilizarian muchas otras nactones y cuyas 

part1cu!arldades aplican para el resto de las paises que lo implantaron 

4.5 An31isis del sistema antiguo de pensiones chileno 

El remanente mas cercano de la reforma del sistema de pensiones de Mexico, podemos 

encontrarlo, en la reforma a! ststema de pensiones ch1!ena. El sistema ch1leno de 

pens1ones estaba formado par cajas de previsi6n. El objet1vo de estas caias era de 

proveer beneficios de as1stencia m8dica, subs1d1os par enfermedad y penslones de vejez 

e 1nvalidez a las trabaJadores que se desemperiaban dentro un determ1nado gremio Las 

cajas de previs16n constituian un esquema bflsico de seguridad social entre las 

trabaJadores. Asi, en 1925 se forma la caja de los empleados part,culares (EMPART) y la 

Caja Nacional de Empleado Publ1cos y penodistas (CANAEMPU). Esquemas sim1lares a 

este se fueron desarrollando para d1stintos tipos de trabajadores. Con el transcurso del 

tiempo ex1stian en Chile alrededor de 32 1nstituclones provisionales las cuales agrupaban 

a mas de 2,291,183 trabaJadores, que daba ongen a mas de 199 d1stintos regimenes 

provisionales Estos sistemas prov1siona!es trabajaban coma reg!menes de reparto, con 

lo que !as actives 1mponentes financiaban las pens1ones de las pasivos. 
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Con10 era de esperarse. en un s1stema prov1s1onal de reparto. se genera un 1n1portic1nte 

def1c1t. con lo que las tasas de impos1ciones de sueldos y salaries fueron aumentando en 

el t1empo has ta llegar en 197 4 a representar mas del 50°/o de las remunerac1ones 

rnensu~les de los trabajadores. Estas elevadas tasas de cot1zac1ones generaban entre 

otras cosas que exist1era una debil incentive a la contratac16n de nuevos trabaJadores, al 

const1tu1rse las gastos de prev1s16n en una suerte de 1mpuesto a la contratac16n de 

trabajadores En general, las razones del fracaso de estos sistemas podemos 

encontrarlas en 3 hechos fundamenta!es, el inefic1ente manejo f1nanciero de las reservas 

de las fondos de pensiones, que fueron invertidas en d1versos 1nstrumentos que no 

contemplaban la 1ndexac16n par inf!ac16n; \a falta de estudios actuana!es adecuados que 

perm1t1eran prever las efectos de la incorporac16n de nuevos trabaJadores al s1stema y 
ftnalmente la reducc16n en la relaci6n de los actlvos/pas1vos. 

El ant1guo s1stema provisional chileno, al 1gual que las sistemas provisionales de otros 

pafses de Latinoam8rica, no obedecfa a una polft1ca global de segundad social, s1no a un 

esfuerzo 1nd1vidual de las d1ferentes grem1os para lograr algUn t1po de cobertura social. A 

medida que la estructura demogr3fica de estos paises camb10 de modo que aumento la 

poblaci6n en edad adulta y no cottzante. la re!aciOn 1mponente-pens1onados camb16 

hacienda mas d1fici! la carga financiera que el s1stema estaba enfrentado. As1mismo, un 

mayor nUmero de pensianados, asf coma diversas s1tuac1ones coyuntura!es tales coma 

penodos de baja activrdad econ6mica se traduieron en un menor nUmero de cot1zantes y 

en fuertes incentives a evttar el pago de las pens1ones. 

En general, el actual sistema chileno de pensiones no es el Un1co mode!o de 

administraci6n de fondos a seguir (Estelle, 1998) De acuerdo con el banco mundial 

ex1sten 3 modelos a seguir que son a) El modelo chileno de capital1zaci6n individual b) El 

modelo de la OECD en la cual las empleadores, m,embros de un s1ndicato el1gen una 

adm1nlstradora pnvada de fondos de pens1ones para su f8.bnca o centro labaral y c) el 

mode!o sueca de cuentas nacionales en las que se crea un fondo entre las trabajadores y 

el Estado para el maneJo de las pensiones. En e! caso boliv1ano existe un hfbrido de !os 

s1stemas trad1cionales de reparto y las sistemas de cap1talizac16n individual. En este pais 

el gob1erno aport6 1 7 mil mi!lones de d61ares provenientes de pnvat1zaciones de 

empresas con un s1stema de aportac1ones ob!igatorias par parte de las trabaJadores para 

crear un fondo de retiro. En el caso de Singapur las aportaciones de !os trabaJadores son 

entregadas al Estado que se encarga de asignar estos fondos a una administradora 

privada que 1nvert1ra estos fondos en diversos instrumentos, y que se sometera a 

evaluac16n peri6dica par parte del Estado. 
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La base de los nuevos s1stemas de pens1ones es el establec1n11ento de reg1n1enes de 

cap1tal1zac16n 1nd1v1dual En las nuevos s1stemas cada at11tado posee una cuenta personal 

donde depos1ta sus cot1zac1ones. las cuales se le van acumulando par suces1vas 

contnbuc1ones y par la rentab1l1dad que generan las invers1ones de las fondos par parte 

de las admin1stradoras Al tE!rm1no de su v1da el capital de sus ahorros se re1ntegra a las 

trabajadores a traves de algUn s1stema espectfico de pension Los nuevos s1stemas de 

pensiones perm1ten la l1bertad de elecc16n, de manera que los trabaJadores pueden elegir 

que adm1nistradoras de fondos de penstones sera las que maneJe sus cuentas de ahorro 

del producto de su trabajo 

El papel del Estada en las sistemas de cap1tal1zac16n 1ndrvidual cons1ste en garant1zar en 

primer term1no el maneJO adecuado de las ahorros de las trabajadares, d1ctanda normas 

para su buen func1onamiento. Especfficamente, e! · Estado garant1za pens1ones min1mas 

de asistenc1a, prestac1ones garant1zadas y rentabilidad min1mas. Las pens1anes mlnimas 

de as1stencia se refteren a que Estada garant1za el pago minima de una pens16n a todos 

las trabaJadores Para el caso especifico de ME!xico, se garant1za el pago de salario 

min1mos a todos las trabaJadores que se encuentren afilados en el sistema. Para el caso 

de Chile lcis af1\1ados deberan de registrar par lo menos 20 aiios de cotizaciones y tener 

65 arias las hombres y 60 arias las muieres Para el caso de inval1dez, se exige que el 

af1liado registre 2 arias de cot1zaciones durante !as 5 aiios anteriores al momenta de 

declararse la 1nval1dez o diez arias de imposiciones a cualquier sistema prov1s1anal. Para 

el caso de Argentina, existe una prestac16n bastca universal que funciona coma 

mecan1sma de acceso a un nive! mfn1mo garant1zado par el Estado para las af!l1ados que 

acrediten, al menos 30 arias de servicros en algUn regimen provisional 

El pnncip10 en esencia de! sistema chi!eno de pensiones es la subsidiariedad, el cual es a 

su vez un princ1pio de la 1glesia cat61ica (Corbo y Spiller, 1997). De acuerdo con este 

pr1ncipio, las declsiones fundamentales de las personas deben ser tomadas al nivel 

1nd1vidual de las fam1lias en tanto que !as dec1sianes que tengan que ver mas con el 

orden coml!n son aquel!as en las que debe de 1nterven1r el Estado. Este concepto just1fica 

de alguna manera la caracteristica intrfnseca de los sistemas de aharra individual de ser 

ob!!gatonos y de no contemplar la pasib1lidad de que las ind1viduos ahorren de manera 

voluntana para su vejez. 

En las regimenes de capitalizaci6n individual existe la garantra juridica de queen caso de 

quiebra de a!guna administradora de fondos de pensiones, el Estado garantice el 

f1nanciam1ento de las pensiones de invalides y sabrevivencia y las rentas v1talic1as 

contratadas por los afiliados al sistema Asim1smo, en la mayor parte de las s1stemas de 

capitalizaci6n ind1v1dual existen garantias de rentabilidad mintmas que las 

administradoras deben de cumplir con el objeto garant1zar n1veles minimos de consumes 

a las trabajadores en su edad inactiva. 
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Los s1sterna de cap1tal1zac1on presentan una serte de venta1as ad1c1onales, coma son la 

ex1stenc1a de un fuerte est1mulo a las contnbuc1ones par parte de las trabaJadores. que 

son conscientes de que a medida que mas aporte de a su cuenta 1nd1v1dual mayores 

seran las retornos que se obtengan en la edad adulta. ex1st1endo pocos al1cientes a la 

evasi6n de las aportaciones 

4.5.1 lnversi6n en el caso chileno 

ln1c1almente las 1nvers1ones permlt1das par el Estado Chileno a las administradoras de 

fondos, fue en 1nstrumentos gubernamentales de bajo riesgo, que perm1t1eron ademas, 

que el gobierno ch1\eno pudlera f1nanc1arse en d1versos proyectos coma la construcc16n 

de v1viendas. Posteriormente, se da una evoluc16n de las 1nvers1ones hac1a 1nstrumentos 

de mayor rentab1lidad con mas nesgo 

En fechas recientes se ha permitido la real1zaci6n de operac1ones de cobertura de r1esgo 

a traves de 1nstrumentos derrvados Estas nuevas alternativas se ref1eren a la 1nversi6n 

en acetones de empresas extranieras; cuotas de fondos de 1nvers16n extranjeros y fondos 

mutuales extranJeros y operaciones de cobertura de riesgo con 1nstrumentos denvados 

As1m1smo, se ha aprobado la inversi6n en 1nstrumentos representat1vos de deuda de 

largo plaza, asi coma 1nversiones en bones brady y ADR'S (American Deposit Receipt) 

Las acciones de empresas extranjeras deben ser aprobadas por la com1s16n clas1ficadora 

de nesgo (CCR), considerando per lo menos !a existencia de riesgo-pais y \a liquidez del 

tftulo en los correspondientes mercados secundarios. Par lo anterior, las acc1ones y las 

ADR que se encuentran 1nscntos y puedan ser transados en la bolsa de valores de 

Nueva York, Landres, Paris y Tokio. Los fondos de 1nvers16n chilenos perm1ten las 

contratos de opc1ones, futures y forwards de acciones dentro del mercado chileno, y de 

opc1ones, futuros y forwards de monedas extranJeras Un1camente. 

Otra caracterfstica tmportante de! Sistema Chileno de Pensiones, es la ex1stenc1a de 

fondos de 1nvers16n chilenos especializadas en las compras de acciones extranieras. 

Esto permite que la superintendenc1a chilena una mayor v1gilanc1a y fiscal1zac16n de 

d!chas inverstones. La ex1stenc1a de estos fondos permite la formaci6n de economias de 

escala par parte de la superintendenc1a para v1gi!ar dichas operaciones. 

En la mayor parte de las pa(ses lat1noamericanos se ha dado la separac16n entre las 

administradoras y las sociedades de 1nversi6n. Lo anterior ha s1do con la finalidad de 

evitar que prob!emas financieros en las administradoras puedan ser resarcidos con el 

dinero de los trabajadores que para el caso mexicano lo manejaran las soc1edades de 

invers16n (SIEFORES) 
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P3ra el caso mex1cano. la falta de aflanzam1ento del Sistema hace compl1cado pensar 

que en el corto plazo pueda darse mod1f1cac1ones legales sustant1vas que perm1tan 

esquemas de invers16n coma lo Ch1\enos, en \a cual se conternpla incluso la 1nvers1on en 

1nstrumentos extranieros y la formac16n de fondos de inversion espec1al1zados en la 

compra de acciones y valores extranjeros Para 1998 las resultados de las 

admintstradoras ch1lenas fueron part1cularmente malos en term1nos de rend1m1ento, 

debido a la fuerte 1nvers16n que se tenla en 1nstrumentos con un mayor nesgo relat1vo. 

En el caso chlleno las fondos de pens1ones han serv1do para real1zar diversas 1nversiones 

en obras pUblicas ut1l1zando las reglas de inversi6n que se han establecido para las 

inverstones de las fondos pllblicas de !as adm1nistradoras De hecho las reglas de 

1nversi6n de fueron precisamente d1sefiadas para onentar invers1ones a sectores 

especificos de la economia, que se deseaba est1mular. La posibi!idad de perm1t1r 

1nvers1ones en instrumentos extranieros, con el objet1va de dar rendim1entos mas altos 

para las pensiones, es una cuest16n que ya es actualmente discutida Para el caso 

ch1leno la leg1slaci6n en materia de 1nvers1ones perm1te las invers1ones en mantas 

minimos en acciones de campanias extranieras, con la f1nalidad de poder 1ncrementar \a 

rentabt!idad de. las fondas y sobre todo perm1t1r una d1sm1nuc16n del riesgo de las 

carteras 

Tambi8n para el caso chileno las altos volllmenes de inversiones de las adm1n1stradoras 

han provocado una relaci6n de dependencia de los mercados acc1onarios a las 

inversiones de las fondos de pensiones, par lo que en buena medida la rentab11idad de 

las fondos se encuentra ligada a la evoluci6n y a las movimientas de la balsa de valores 

chilena. Esto tambien implica que la rentab1\idad de las fondos ch1lenos dependera en 

buena med1da de factores ex6genas a !as economfas, tales coma la amplia gama de 

f\uctuac1ones financ1eras 1nternaciona!es. Al respecto es tamb18n importante 1nd1car que 

las acciones compradas por las admin1stradaras han sido en buena med1da acciones 

secundanas y no emisiones primarias, lo que 1mpl1ca que dichas compras de acc1ones no 

se han traduc1do en invers1ones product1vas directas. 

La existenc1a de grandes mantas de 1nversi6n par parte de ~as adm1nistradoras conlleva 

el desarrollo de una industna ca!ificadora de riesgo, de manera que se pueda determinar 

c\aramente los riesgos asociadas con cada t1po de inversi6n que se realice. En general, 

un contexto macroeconomico adecuada es clave para garant1zar rentabilidad adecuadas 

a las fondos de invers16n. En la medida en que ex1stan tasas de 1nter8s mas bajas, come 

resultado de tasas inflacionarias bajas se estara reduc1endo las costos f1nanc1eros de !os 

instrumentos de deuda en que las admin1stradaras -inviertan. Asimismo, adecuadas 

cond1c1ones macroeconom1cas ayudan substancia!mente a crear las condiciones 

necesanas para favorecer las procesos de ahorro interno que propician las 

administradoras (Schutlness, 1997). 
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Es unportante hacer h1ncap1e. en que las organ1smos superv1sores t1ene coma una de sus 

f1nal1dades la de la supervis16n generica de las 1nvers1ones que se real1cen con !as 

ahorros de las trabaJadores En las polit1cas de 1nvers1on se encuentra. qu1zas. la r aiz de 

la ef1cac1a de las actua\es reformas De una adecuada con1pos1c1on de las carteras cle 

1nversi6n en 1nstrumentos que realmente garant1zan retornos adecuados para las 

trabaJadores se encuentra el ex1to de las nuevas reformas 

Los pr1nc1p1os b3s1cos que deben segutr las adm1nistradoras para el mane10 de !as 

1nvers1ones (Laus. 1997), son las de segundad, trasparencia, rentab1l1dad minima y 

canflictos de intereses. El princ1pio de seguridad t1ene que ver con la generaci6n de 

confianza en el maneJD del dinero de! fondo de pens1ones y a d1sminuir el nivel de riesgo 

de las carteras de invers16n. El pnncip10 de trasparencta se refiere a la neces1dad de 

crear confianza en un manejo correcto de! d1nero de las af1liados y ad1cionalmente 

contribu1r a un desarrollo ordenado del mercado de capttales. La rentabil1dad minima 

debe de entenderse coma la g,arantfa que deben tener las trabajadores de rec1b1r una 

pens16n minima, queen teoria debe de garant1zar condiciones de v1da adecuadas Para 

ese Ultimo fin la mayor parte de las admin1stradoras contemplan resen;as de fluctuaci6n 

que perm1ten prec1samente que en caso de que las 1nversiones no esten garantizando 

cond1ciones mfn1mas de rentabilidad, pueda ex1st1r un fondo que garant1ce estas 

inversiones. Finalmente en lo referido a las conflictos de 1nter8s, se ref1ere a la neces1dad 

de crear mecanismos que impidan que existan conflictos de 1ntereses en el manejo que 

se haga de las tnversiones de las trabajadores, 1mp1d1endo par eJemplo que una 

admin1stradora compre acciones de su propia adm1nistradora, con fines de tncrementar 

prectos artificralmente Respecto, a este punto es importante decir que para el caso 

Mexicano la estructura Jurid1ca de las adm1nistradoras plantea una separacr6n legal de 

las admtnistradaras y de las bancos matrices de esta, con el fin de ev1tar este conf!1cto de 

1ntereses. 

Ex1ste un fuerte aliciente para las administradoras por fncrementar !os retornos de !as 

inversiones de las fondos de las trabajadores, par media de la inversi6n en instrumentos 

de mayor rendim1ento. En el caso chileno al permit1rse la 1nvers16n en acc1ones al 37o/o 

del portafol!os total, las adm1nistradoras chilenas 1nv1rtieron fuertemente en acciones de 

comparifas rec1entemente privatizadas que ofrecieron altos rendimientos hasta que la 

crisis mexicana limito las uti!idades de estas acc1ones. Par lo anterior, se percibi6 

c!aramente la necesidad de una mayor d1versificaci6n de !as acciones para ev1tarlos 

problemas asaciada a inversiones en una pequena cantidad de empresas. 
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Esto necesariamente llevara a pensar en la neces1dad a corto plaza de aue las 

adm1n1stradoras puedan arnpliar sus horizontes de 1nvers1on a un mayor nlimero de 

empresas probablemente en las mercados 1nternac1ona!es. lo que representara un 

cambto s1gn1f1cativo para la operac1on de las adm1n1stradoras rnex1canas Una mayor 

exposic16n al r1esgo en las mercados internacionales par parte de inversiones de las 

adm1n1stradoras puede 1mpilcar un mayor nesgo y par tanto pos1btl1dades de perd1das par 

parte de las administradoras. 

En general, el tema de las inversiones dentro de las adm1n1stradoras es un tema de suma 

impartancia En la med1da que par eiemp\o la rentabilidad real de una fonda sea de un 

punto porcentua! mayor el diferenc1al de pens16n sera de un 20°/o o un 25°/o (Macias, 

1997). As1m1smo, de real1zarse 1nvers1ones 1nadecuadas de las fandas de pensr6n, las 

efectas en las pens1ones de las trabaJadores pueden ser considerables 

4.5.2 Costas operatives de los traspasos en Chile 

Una de las bases del Sistema de Cap1tal1zac16n Individual es la l1bre elecc16n de 

admintstradora por parte de !as trabajadores. Para el caso chlieno se d1a un fuerte 

nUmero de traspasos de adm1nistradoras, esper3ndose que para el caso mexicano 

ocurriera una situaci6n similar. La guerra de traspasos que se dio en Chile y que redunda 

en altos castes de operac1ones camerciales par parte de !as admin1stradoras al tener que 

incurrir en contratar vendedares adic1onales para no perder clientes y conservar a las 

ant1guos. Para e! caso mex1cano, a pesar de que en 1997 se perm1ti6 d1cha trasferenc1a 

de adm1nistradoras, las camb1os no han sido tan altos coma en el caso ch1leno Esto 

1mplica que en general, no es pos1ble extrapolar la evoluc16n del sistema ch1leno al caso 

mex1cano. 

Los costos operatives por afiliado se incrementan sensiblemente en la med1da en que el 

nUmero de traspasos se incrementa, ya que las administradoras responden par media de 

un mayor gasto en public1dad y vendedores a las traspasos entre las administradoras, lo 

que redunda en mayores com1siones o en su defecto en que las com1siones no 

disminuyan cone\ paso de! tiempo 
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4.5.3 El desarro!!o de mercados conexos en el case Chileno 

Los montos de 1nvers16n de las adm1n1stradoras para el caso ch1leno han prop1c1ado el 

desarrollo de d1versos mercados conexos. tales coma el mercado de la v1v1enda La 

cartera de las fondos de pens1ones chliena esta compuesta en un 16°/o por letras 

hipotecanas emit1das par 1nst1tuc1ones f1nanc1eras De hecho las adm1n1stradoras poseen 

el 58°/o del total de letras hipotecarias emit1das por el Sistema F1nanc1ero Ch1leno, con lo 

que se ha dado un fuerte 1mpulso a la construcci6n de v1v1endas Ex1ste tamb18n un fuerte 

1mpulso a la 1ndustria aseguradora, coma efectos de! cambio a un s1stema de 

cap1talizac16n 1nd1vidual. ya que de modo similar al caso mexicano, las adm1nistradoras 

chllenas deben contratar con las compallias de seguros de v1da, seguro de lnvalldez a 

fal\ec1mlento de las af1liados de las administradoras De hecho para 1989, las primas par 

seguros de lnval1dez y sobrevivencia representaban un 29 5°/o del ingreso par primas 

dtrectas de las compari[as de seguros 

Para el caso me'x:1cano, la pnmera conex16n que se dara entre las admin1stradoras y el 

sector v1v1enda sera la bursatil1zac16n de la cartera h1potecaria de vrv1endas de interes 

social. Al 1gual que el caso ch!leno se espera que las ahorros de las trabaJadores 

1nvertidos en este t1po de 1nstrumentos puedan ut1l1zarse para 1ncent1var e! desarrollo del 

·sector y f1nalmente \a construcci6n de v1v1endas. Es Justo 1ndtcar que la utilizaci6n de !as 

fondos de las adm1nistradoras en proyectos de este tipo no son procesos inmediatos, 

tlevando algunos arias su total concreci6n. 
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4.6 El problema de las comisiones 

Otro problema que se visuallza actualmente es el referido al esquema de com1siones 

existente, que representa una cantidad 1mportante del salano de los trabaJadores. 

As1m1smo, la estructura de las comis1ones se encuentra d1seriada de tal manera que 

d1chos mantas d1sminu1ran en la med1da en que se incremente de nUmero de afliiados y 

se de una mayor competencia entre las adm1nistradoras por baJar estos costos de 

adm1n1strac16n. En general, la estructura de las com1s1ones es un tema muy 1mportante 

en las sistemas de cap1talizaci6n individual coma el que se ha 1mplantado en Mexico Las 

comisiones representan un a fuente 1mportante de ingresos para las oferentes de \os 

serv1cios de administrac16n de cuentas e 1nvers16n de las recurses de los trabaJadores 

(Alam1lto y Rivera, 1995). 

Oesde un punto de vista econ6m1co, las comis1ones deben ser mas o menos igua\es al 

costo marginal de admrnistraci6n de las cuentas, ya que si las com1s1ones son mayores a 

este costo marginal se tiene el problema de ganancias econ6m1cas extra-normales para 

las adm1n1stradoras y si son menores a este costo marginal se presenta el problema de 

que son 1nsuf1c1entes para cubnr dichos costos de administrac16n 

Existen 4 t1pos de comisiones, las com1siones fijas, las cam1s1ones sabre el saldo de la 

cuenta de capita!1zac16n, las comisiones proporc1anales al salano base de cat1zac16n y las 

comis1ones variables que dependen del rendimienta de las fondos de penslones. En las 

comis1anes f11as los serv1c1os denvadas del sistema de pensiones son independientes del 

n1vel de 1ngreso de \os afiliados. En este esquema el costo de admin1strac16n de la cuenta 

1nd1v1dual no depende de las aportaciones que efectllen los trabajadores inscritos en el 

s1stema, s1no del nUmero de operaciones que se t1enen que llevar a cabo para asegurar 

que !as recurses se inv1ertan en el mercado financ1ero. En !as comis1ones fljas existe una 

trasparenc1a en la mayorla de las costos de las serv1c1os par lo que ex1ste gran 

trasparenc1a Los servicios tienden a tener un precio ligado a los costos de los procesos 

necesanos para su prestaci6n. Finalmente es re\ativamente senc1!!0 informar al trabajador 

de los mantas de sus pens1ones. Como desventaja este esquema puede ser inequ1tat1vo 

ya que \os trabaJadores de bajos ingresos pagaran una proporci6n mayor de su ingreso 

que las trabaJadores de altos salarios, por lo que se incentivo de alguna manera la 

evas16n para estos trabajadores de bajos ingresos 
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l_as con11s1ones sabre saldos se cobran coma un porcentaJe dcterm1nado de la cuenta de 

cap1tal1zac16n 1nd1v1dual. que es reten1do al trabaJador pen6drcarnente Este porcentaJe es 

el 1111smo para todos los af1l1ados del s1stema de tal forma que las trabaJadores de altos 

ingresos pagan mas en t8rm1nos absolutos que las trabaJadores con recursos mas 

escasos Desde un punto de vista 1ntrageneracional, en este esquema los trabajadores 

las cot1zantes de mayores ingresos subs1d1an a los de menores 1ngresos en el pago de 

serv1c1os. S1n embargo, a medida en que las sa!dos del trabaJador crecen el monto de la 

com1s16n aumenta hasta llegar a un punto en que todos 1ncluso, aquellos de menores 

1ngresos, acabaran pagando mas par el costo de su cuenta. En este esquema las 

trabaJadores de mayor ant1guedad llevan una carga mayor que las de rec1ente 1ngreso al 

s1stema, sin que ex1sta una causa de costos que lo justifique. 

Es 1mportante 1ndicar que bajo el esquema de com1siones sabre saldo se crea un fuerte 

1ncent1vo para que las adm1nistradoras prefieran trabajadores de mayores ingresos 

discrlminando a las de ingreso baJO, que son prec1samente las que mas neces1tan de una 

forma de ahorra. Con las com1s1ones sabre sa!da el efecto de! costo de la adm1n1strac16n 

de la cuenta 1ndtv1dual es trasladado al futura inhib1endo la bllsqueda de mejores 

com1s1ones, par lo que la demanda par este serv1c10 que es abligatona se torna mas 

1n8last1ca frente a las prec1os o frente a las substitutes. 

Las cam1siones sabre f\ujos se man1fiestan de 2 maneras: la primera es el 

establecim1ento d1rectamente el cobre de un porcentaje sabre la aportac16n patrona! o 

b1en, fijando par Ley una contribuc16n equ1valente sabre el sa!ano base del trabajador La 

estructura de comisiones par flujos tiene la ventaja de que no genera efectos 

red1stnbuidos negatives del ingreso intrageneracional o 1ntergeneracional, d1cho efecto 

obedece tan so!o a las d1ferencias en el 1ngreso y no a las ahorros que hayan acumulado 

a lo largo de su vida !aboral. En este esquema d1sminuye el manta aportado a la cuenta 

del trabaJador en cada penodo, lo que repercute en el manta absolute del rend1miento 

Tamb1en existen 1ncentivos par parte de !as administradoras de discriminar a las afil1ados 

de menores ingresos o con mas nesgo de quedar desempleados, lo que podria 

canvertirse en un riesgo para las muJeres par la probab1hdad de quedar desempleadas 

formalmente por penodos largos 

Las com1siones retenidas de! rend1ITliento de las adm1nistradoras, operan baJo e! 

esquema de que el trabajador e!ige la admin1stradora en donde colocara sus 

aportaciones con fines de invers16n. Cada perlodo la administradora obtiene un 

determ1nada rend1miento en sus inversiones y de esta suma toma el monto necesario 

para su comis16n. Esta cantidad es una suma fija en funci6n de las costos de operaci6n y 

de la uttlidad deseada por la administradora y no del rendtmiento observado. De esta 

forma el rendimiento neto de esta comisi6n se reparte entre las trabajadores accionistas 

seglln su partic1paci6n 
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En general los s1stemas de cap1tal1zac1on 1nd1v1dual perm1ten que lzis adn11n1str;:i.doras 

f11en l1bremente el nivel de com1s1ones dentro de la estructura establec1da par 18 Ley Las 

com1siones son el precio del serv1c10 que prestan las adm1n1stradoras par el rnane10 de 

sus cuentas 1nd1viduales de ahorro. La \1bre elecc1on de adrn1n1stradora debe de pern11t1r 

que se aJuste el precio de las comis1ones que se cobran a las trabaJadares. Las 

com1s1ones son un1farmes para tados las afiliados de una adm1n1stradora En case de que 

un trabajador pierda su empleo a sea cesado par alguna causa, las adm1nistradoras 

estan obligadas a no cobrar el costo de sus servic1os hasta que el traba1ador se incorpore 

nuevamente al mercado de trabajo. 

Para el caso Mexicano, el n1vel actual de com1siones es alto s1 se campara con las 

n1ve\es de Chile o 1ncluso de otros paises sudamericanos. De acuerdo con la evoluci6n 

de las adm1n1stradoras en otros paises, en la medida en que se desarrolle el s1stema, par 

efecto de la l1bre competencia, est1mu\ada par la ex1stencia de las traspasos, las costos 

de adm1nistrac16n de las cuentas deberan de reduc1rse sensiblemente De hecho s1 se 

proyecta actualmente el costo de las com1s1ones cobradas a futuro el porcentaje total 

pagado par las trabaJadores sera slgn1ficat1vo. Este hecho puede estar est1mulado para el 

caso mex1cano, par el desarrollo general que se ha dado en esta 1ndustna Actualmente 

existen en Mexico 13 adm1n1stradoras, que es posible que se reduzcan con el paso del 

tiempo dada la reconfiguraci6n general que se esta dando en el sector f1nanc1ero 

mex1cano. Esto en t8rm1nos econ6micos puede crear una circunstancia poco adecuada 

para una baJa sensible en !as com1slones, par lo que en este sent1do es necesar10 

esperar sell.ales mas c!ara de la conf1guraci6n d'e la 1ndustria para tener clandad en su 

poslb\e desarrollo yen la 1nfluenc1a que esto puede tener en las comis1ones 

Para el caso chi!eno, las admin1stradoras de fondos de pensiones se rigen par pnnc1pios 

fundamentales en materia de com1siones: La primera es que la AFP's fiJan l1bremente el 

n,vel de las cam,siones, sabre la base de que la libre elecc16n de AFP par parte del 

trabaJador y !a competencia entre las administradoras llevara a \as comisiones a un n1vel 

adecuado de acuerdo con las comisrones del sistema. El segundo pnnc1p10 es que las 

com1siones deberan ser uniformes para todos !os afiliados en una misma adm1n1stradora, 

con excepci6n de las trabajadores que no reciben del seguro de invalidez y 

sobrev1venc1a. 
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En general el caso argent1no con un s1stema de cap1tal1zacion 1nd1v1dual es relativamente 

rec1ente 01cho s1stema dio 1n1c10 en Julio de 1994 con el establec1m1ento del tondo de 

Jubilac1ones y pens1ones En las pnmeros meses de func1onam1ento del s1stema. \as 

adm1n1stradoras de fondos de pensrones de die.ho pais se orientaron hac1a camparias 

public1tanas que hacian 8nfas1s en los conceptos de sol1dez empresarial y buen serv1c1o, 

sin que hubiera una fuerte competenc1a en t8rm1nos de com1s1ones Las adm1n1stradoras 

de este pa1s operan con base a 2 alternativas de comis1ones, la primera es com1s1Qn en 

monto frJO y la segunda com1s16n en porcentaie 

Para el caso peruano el 1mporte de las com1siones es establec1do l1bremente por cada 

adm1nistradara. Su aplicaciOn es de car3cter un1forme para todas sus afiliadas y pueden 

cons1st1r en com1s1anes fijas en maneda nacianal, cam1s1on~s expresadas coma 

porcentaJe apilcada sabre e\ ingresa asegurable del afiliada, a bien aplicada sabre las 

balances administrados par cada AFP. En este pais las pr1meras 2 madal1dades de 

com1s16n se cabran al momenta que la admin1stradora rec1be la apartac16n. La cam1s16n 

coma porcentaje del saldo se devenga diariamente, aphcando el parcentaJe de manera 

proporcional y se l1qu1da al momenta de efectuarse la aportac16n. 

La mayor parte de !os sistemas de capitalizaci6n ind1v1dua! cantemplan mecanismos de 

ahorro voluntanos par parte de las trabajadores Los incentives ex1stentes para que las 

trabaJadores ut1!1cen estas cuentas de ahorro voluntario es la pasib1l1dad de acceder a 

1nstrumentos de aharro con beneficios mayores a las existentes trad1cionalmente en el 

mercada para baJoS mantas de ahorro En t8rminos de! s1stema en su conjunto, permiten 

a !as adm1nistradoras captar mayores cant1dades de ahorro Para el caso chileno, de 

d1c1embre de 1989 a diciembre de 1995 se ha dado un crec1m1ento pramedio en e! 

nllmero de cuentas de 31°/o y de 36o/o en el monto promed10 de las cuentas Sin embargo, 

debe decirse que el saldo promedio de estas cuentas es de 134.4 d61ares para 1995, lo 

que implica que son ahorros de pequeflo monto. Estas cuentas permiten ut1lidades netas 

para las admin1stradoras en funci6n que los costos operatives de las cuentas son 

cub1ertos par las comisiones cobradas, par la administrac16n de las cuentas de aharro 

normal 

4.7 El caso de los sistemas de pensiones de los paises comunistas. 

Ex1ste una aguda crisis en los pafses de Europa central y en los de Europa de! este, 

coma resultado de la transic16n demografica que se ha vivido en !os Ultimas afias y que 

se ha agudizado con !as refarmas politicas y ecan6micas que se han dado en esos 

pa\ses. En general, las sistemas de economias centra!mente planrficadas de esos paises 

prevelan diversos mecanlsmos de pratecci6n social a las trabajadores (Fox, 1999) 

medianamente eftcientes. 
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Como consecuer.c1a de las reformas estructurales que 1mpl1caron camb1os hac18 
econom1as de n1ercado y economias mas ab1ertas el manten1m1ento de estos n1veles de 

pens1ones se tuvo que dar a part1r de 1ncrernentos en el gasto pllblico, por un lado. e 

1ncrementos en las Hnpuestos de las n6m1nas de los trabaJadores act1vos de d1chos 

paises. exactamente de la manera en que se da en los paises con s1sternas de 

pens1ones basados en esquemas de reparto. 

Los Estados comunistas de Europa del este, prometian por ejemplo, edades de ret1ros a 

las sesenta anos con el 80o/o de\ sa!ario promed10 del trabaJador en la v1da activa. 

As1m1smo, ex1stian numerosos planes de programas de ret1ro especificos para grupos de 

trabaJadores, bcls1camente aquellos l1gados a las estructuras del Estado En este 

contexto, las Estados de Europa del este, par una cantidad de recursos mas l1m1tada y 

~na estructura fiscal tambien mas pequeria ofrecfa mayores tasas de retira que incluso 

muchos pa!ses desarrolladas 

Actualmente, para el caso, par ejemplo, de Polonia, Esloven1a, Hungria, Lituan1a y 

Eslovaqu1a, los gastos de pensianes representan mas del 15°/o del Praducta lnterna 

Bruto, para f1nanc1ar estos gastos, los gabiernos tuv1eron que 1ncrementar el impuesta de 

n6minas de manera dram3tica para poder financ1ar estos pagos, de manera que en 

algunos paises, del 48 al 60°/o de las pens1ones de n6minas se ded1can a financiar el 

sistema de pensiones 

Esta s1tuac16n, coma es obv10, ha incent1vado la evasi6n el empleo en la economia 

informal, y el hecho de que muchos trabajadores pensianados tengan empleas 

remunerados, ademas de sus pens1anes, sin que cantnbuyan al sastenimienta fiscal del 

s1stema de pens1ones en su canjunta. Para las trabajadares actives, las altos costos 

fiscales de! s1stema de pens1ones se han traduc1do en altos niveles de pobreza y 

marg1naci6n, ya que incluso, en algunas hogares las 1ngresas del padre y la madre no 

bastan para el sosten1miento de! hogar. 

Actua!mente el debate en \os paises de Europa del este se centra en los sistemas de 

pens1anes que las trabajadores actuales tendran en sus edades de retire, danda coma un 

hecho que \as trabaJadores que reciben actualmente pensiones tendr3 que ser 

financiados a \raves de! gasto publico. El Banco Mundial ha recomendado tres tipos de 

pilares b3s1cos dentro de !as sistemas. de pensiones que se tendran que desarrollar en 

estas paises. El primer pilar, es el establecimiento de un piso de 1ngresas m\nimo que el 

gabierno debe de garantizar, el segundo, el establecimienta de cuentas individuales de 

pens1anes, y el establecim1ento de sistema de aharro voluntario que permitan a las 

trabajadores incrementar sus cuentas de ahorro individual. 
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4.8 Los s1stemas de pensiones en \os paises desarrollados 

4.8.1 El sistema de seguridad social norteamericano 

La mayor parte de los paises desarrollados cons1deran alglln t1po de s1stema de 

pens1ones dentro de sus esquemas de seguridad social, sean estos s1stemas de ttpo 

distnbut1vo o b1en sistemas de reparto. El perfil demogrSfico de la mayor parte de los 

paises desarro!lados se orienta hacia un crecimiento de la poblac16n en edad de retiro en 

comparaci6n con \a poblac16n en edad de vtda laboral act1va. A continuaci6n se 

enumeran !a problemat1ca y el perfil de los d1st1ntos t1pos de pens1ones ex1stentes en el 

mundo desarrollado 

El esquema central de seguridad social en Estados Unidos es conoc1do coma el Old Age 

and Survivors Insurance (OAS/) ProgramcomUnmente conoc1do coma programa de 

seguro social el cual cubre a los trabaJadores del sector pnvado y a cas1 todos las 

trabaJadores del sector pllblico, 1ncluyendo las func1onarios c1v1les federales desde 1984, 

el persona! mil1tar y empleados de gob1ernos estatales. La tasa de contr1buc1ones de los 

trabaJadores es de! 10 52°/o par ciento aunque se espera que dicha tasa d1sminuya a en 

el ano 2000 a 1 O 38% 

Para aquellos trabaJadores norteamericanos que se retiraron en 1995 rec1b1eron 

pens1ones equivalentes a 42.5°/o de su Ultimo salano Las pensiones se indexan cada aFlo 

de acuerdo con la tasa de inflaci6n que se haya expenmentado La edad de retire se 

establece a part1r de los 65 aiios y para el aiio 2000 se planea incrementarse a 67 arias 

tanto para hombre coma para mujeres El retiro temprano es pos1ble desde las 62 aFlos 

con un manta de ret1ro penalizado en tanto que tambi8n se perm1te el retiro tardio con un 

consecuente incremento actuarial. 

El s1stema de seguridad social norteamencano naci6 coma una respuesta polltica a la 

gran depresi6n que expenment6 EStados Unidos en las primeros aFlos de las 30, que se 

produjo en el Producto Nac1onal Bruto se contrajera mas de un 25°/o, el desempleo se 

1ncrementara casi 22o/o y que el mercado de cap1tales v1rtualmente desapareciera al caer 

70% de 1929 a 1934. Como resultado de la gran depres16n, el Presidente Roosevelt, 

promulg6 la llamada acta de Segurtdad Social el 14 de agosto de 1935. Actualmente los 

trabajadores norteamericanos son suJetos de impuestos a sus 1ngresos para pagar las 

costos de! seguro social, !a mayor parte de estos 1ngresos el s1stema !as gasta en el pago 

de otras pensiones. Este s1stema, en e! fondo actUa coma un sistema de reparto, en la 

cual, en terminos simples, una masa de trabajadores actives financia el pago de las 

pensiones de !os trabaJadores que se encuentran en edad de retiro. 
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En la med1da en que la proporc16n de los trabaJadores act1vos con relac1on ~ los 

trubaJadores 1nact1vos dism1nuya ex1stir3n problemas para el pago de los trabaJadores 

que se traduciran en que las gob1ernos tengas que gastar fondos pllbl1cos parc1 el pago 

de dichas pens1ones En este sentido, el actual sistema norteamer1cano de pens1ones se 

const1tuye coma un s1stema de transferenc1as 1ntergenerac1onales en las cuales las 

trabaJadores J6venes pagan el consume de los trabaJadores 

As1m1smo, en la med1da en que la esperanza de v1da de los 1nd1v1duos aumenta, \a edad 

de retiro dism1nuye, el sistema puede empezar a presentar prob!emas. Si existen mas 

trabaJadores inactivos, los trabaJadores actives tendr8n necesanamente que 1ncrementar 

sus 1mpuestos de seguro social para poder mantener a mas trabaJadores en edad mayor 

en adecuados n1veles de consume. Par lo que, un incremento en las tmpuestos de 

seguro social, puede no traduc1rse en benefic1os para los trabajadores que vean 

mermados sus 1ngresos por mayores 1mpuestos. 

En general, el caso de Estados Unidos e1empl1fica claramente las problemas que un 

s1stema de reparto t1ene en un pals desarrollado, de 1gual manera que sucede con el 

caso de Espana, se ha planteado, que la alternat1va para el caso de Estados Un1dos lo 

constitu1ria un sistema de capital1zaci6n ind1v1dual basado en cuentas personales para 

cada trabaJador (Shipman, 1995). 

La alternativa que se ha planteado para el caso de EUA, es el camb10 a un s1stema de 

cap1talizaci6n 1nd1vidual en el que las ahorros de los trabajadores sean invertidos en el 

mercado de d1nero y de acc1ones norteamencano De acuerdo con el Shipman sl las 

fondos de retire de las trabaJadores estadounidenses se hub1eran invert1do en el mercado 

de bones y cap1tales, las retornos que se hub1eran obtenido hubieran sldo tres veces las 

que reparte el s1stema de segundad social norteamericano. 

La implementac16n del sistema chi!eno al caso estadounidense no perm1t1rfa muchas de 

las bondades que se han pub!icitado para e! caso de otros paises. Estados Un1dos 

cuenta actualmente con el sistema financiero mas robusto, y probablemente mas 

transparente del planeta, asimismo, no existe una crisis tan marcada de confianza en sus 

lnst1tuciones coma en el caso de las paises latinoamericanos Ademas, las c1rcunstancia 

fundamental es, que los problemas que puede presentar e! actual s1stema 

norteamericano, se perc1biran dentro de 20 o 25 anos, lo que le deJa a este pais un gran 

margen de man1obra para poder imp!ementar el sistema que meJores resultados pueda 

ofrecer!e. 

En general, ex1sten muchas pres1ones de grupos politicos y econ6micos dentro de 

Estados Un1dos para liberar las inmensos recurses de! sistema de seguridad social al 

s1stema financiero Estadounidense, y de muches otros mercados en el mundo que 

pueden ofrecer rentab1lidades atractivas al capital extranjero. 
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Ur1a cons1derac1Qn 1mporto.nte para el cc1so norteamencano es que un porcentaJe 

sustantivo de su poblac16n t1ene 1nvert1do alguna parte de su capital en acc1ones o bonos 

del tesoro norteamericano, pnnc1palmente a traves de invers1ones en fondos mutuales A 

d1ferenc1a de otros paises, el porcentaJe de la poblaciOn que t1ene acceso a 1nstrumentos 

f1nanc1eros de alto rendim1ento es alto dada la posibil1dad que t1enen las c1udadanos 

norteamericanos de acceder a fondos mutuales que adm1nistran y maneJan una cant1dad 

s1gn1f1cat1va de recursos. De hecho, la existenc1a de fondos mutuales, expl1ca en buena 

medida, la relativa transparenc1a del s1stema financiero norteamencano 

De manera indirecta, los c1udadanos norteamencanos pueden 1nvertir en d1st1ntos t1pas 

de 1nstrumentas en el mercada 1nternac1onal, la existencia de fondos mutuales, ha 

permit1da que los norteamericanas puedan d1vers1ficar su riesga en los d1st1ntas 

mercados mund1ales, asim1smo, ex1ste una amplia vanedad de perf1les de fondos 

mutuales que las c1udadanas narteamencanas pueden eleg1r de acuerdo a su preferenc1a 

particular de riesgo 

En general, puede afirmarse que existe una tendencia marcada hac1a la pnvat1zaci6n de 

las sistemas de seguridad social a traves de la implementaciOn de sistemas basados en 

las cuentas 1ndiv1dua!es Como consecuencra de esto, es de esperarse que un aumenta 

en las mantas glabales de 1nversi6n, en las mercadas bursa.tiles del munda yen d1st1ntos 

instrumentos 1nternac1onales. 

Actualmente, es un hecha que las fandas mutuales se canst!tuyen coma 1mportantes 

jugadores dentro de las mercados financieras 1nternac1onales, la ex1stenc1a de diversas 

s1stemas ind1v1duales con!levara que en el mediano plaza las admin1stradoras de cuentas 

1ndiv1duales de las d1st1ntas sistemas de pensiones del mundo busquen invert1r fandos de 

pens1ones en las distintos mercadas accianarias 1nternac1anales. De hecho, la 

1mplementaci6n de las dist1ntas reformas a las fondos de pensiones necesariamente 

conllevara una mayor glabal1zaciOn de las recurses invertidas en distintas partes de! 

mundo. 

En casa de que el sistema de pensianes norteamericano sea modificada para convertirse 

en un sistema de capitalizac10n individual coma e! que existe actualmente en Chile, se 

estarian cornendo las mismas nesgos que las s1stemas individuales tienen en otras 

partes del munda, y que son esencia!mente, _las riesgas derivados de una mala 

adm1n1straci6n de las carteras y en altos costas operatives par el maneja de las cuentas 

ind1vidua!es. 
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-- -------------

Es nece~ario dec1r que en ccJso de una caida brusca en el n1ercado de acc:ones 

nortearnericano se podrian poner en nesgo los retornos en las 1nvers1ones de las 

pens1ones de los trabaJadores, de la misma manera que en otros paises, con la salvedad 

de que en Estados Un1dos existe una mayor curva de aprend1za1e en el mane10 de 

grandes mantas de capital debido al desarrollo que ha exper1mentado la 1ndustria de 

fondos mutua\es en dicho pais. 

F1nalmente, es necesano dec1r que la 1mplementac16n de un sistema de pensiones 

basado en cuentas 1ndividuales puede de a!guna manera, contradec1r la relat1va libertad 

que el sistema econ6m1co permite a los ind1viduos en Estados Unidos. Hay que recordar 

que en las s1stemas de cuentas 1nd1v1duales el ahorro es obhgatono y consume una parte 

farzosa de las ingresos de las trabajadores, que t1ene que ser dest1nado a la cuenta 

ind1v1dual de ahorra. 

Esto pudiera presentarse coma una impos1c16n gubernamental forzosa a los ind1v1duos, 

contraria al pago de 1mpuestos, hecho que !a sociedad norteamencana percibe como un 

acto con un car3cter obl1gatono y civico. Sin embargo, el atractivo de un alto retorno en 

las lnvers1ones de 18s cuentas 1nd1viduales puede serv1r coma un fuerte aliciente para que 

las trabaJadares accedan a este nuevo sistema de pensianes 

En el fondo, existe un 1mportante debate filos6fico a cerca de la responsabilidad y el 

deber moral que deben reg1r las sistemas de pensiones, que se hace part1cularmente 

presente para el caso norteamericano, en t8rm1nos de definir si es el Estada el que debe 

de administrar las pensiones de las c1udadanos para su edad madura, o son 

prec1samente las c1udadanos las que deben tener esta responsabilidad. Par otro lado, es 

moralmente Just1f1cable que sean las nuevas generacrones las que mantengan con sus el 

pago de las pens1ones de las viejas generac1ones 0 0ue tan mora!mente 1ust1f1cab!e es 

este hecho?. 

Par otro lado, el caso norteamericano ejempl1fica las tres etapas que v1ven las s1stemas 

de reparto o pay as you go pension sistem. La primera etapa cubre el tiempo en que la 

estructura demografica de un pais es de muchas personas j6venes incorporandose a! 

mercado demografico, en esta etapa, que la mayorfa de las pafses han trans1tado existen 

pocas personas en edad mayor a las cua!es hay que proporc1onar una pensi6n. En \a 

segunda etapa el sistema empieza a madurar, mas personas se convierten en e!egibles 

para recibir su pens16n, y empieza a haber mayores presiones para incrementar las tasas 

impositivas a !os trabajadores actives, lo cual genera, par lo general, prob!emas politicos 

y deriva en las primeros cuestionamientos sabre los sistemas de pensiones basado en 

esquemas de reparto. Particularmente, para el caso de Estados Unidos, podemos hablar 

de que el pals se encuentra en esa etapa, mayores impuestos de n6mina, por lo general 

provocan este tipo de comp!icaciones. 
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LJ ex1stenc1a de r-nayores 1mpuestos p.;:1ra el pago de pens1ones en las nom1ncis cre.:i 

1ncent1vos econ6m1cos para que los rnd1v1duos procuren evad1r el pago de nomrnas, to 

que se traduce en mayor ex1stenc1a de pres1ones para el pago de pens1ones a la 

poblac16n en edad adulta En general, el caso norteamencano, rnerece la pena ser 

anal1zado en t8rm1nos de que sentara un presente 1mportante en las reformas de 

pens1ones en el mundo industna!tzado. Asim1smo, la cantidad de recursos que el s1sterna 

de segundad social norteamencano genera es una cant1dad importante que puede 

generar 1mportantes dinamicas en los mercados financ1eros 1nternac1onales. 

4.8.2 El case japones 

El sistema pUblico de pens1ones para el caso japones contempla la ex1stenc1a de 

aportaciones pnvadas par parte del Estado y aportac1ones obligatonas de! salano de las 

trabajadores Los sistemas de pensione pueden d1v1dirse en 2 esquemas esenc1ales que 

seria el Kokumin-Nenkin (KN)que contempla un esquema de tasa de aportaci6n f11a para 
todos los trabaJadores En tanto que el segundo esquema el Kose1-Nenkin-Hoken (KNH) 

ampara a las trabaJadores no agf!colas en el sector pnvado. Extsten con un caracter 

marginal sistemas pnvados de pens1ones para los empleados del gob1erno central, 

empleados de gob1ernos locales, maestros de escuelas pnvadas y trabajadores de 

agncu!tura respect1vamente 

La tasa de contnbuc16n respecto de! sa!ario es de 16.5°/o experimentando crec1m1entos 

cada 5 arias El s1stema pllblico de pens1ones japones representa el 37°/o del producto 

1nterno bruto 1apones para 1992. Al igual que en Estados Unidos los benef1c1os de las 
pens1ones de indexan de acuerdo con la tasa de inflaci6n que se haya expenmentado 

Para el caso japanes la edad de ret1ro es de 60 arias tanto para hombre coma para 

muieres. De acuerdo con datos de !as prop1as autondades japonesas para el aria 2025 se 

calcula que el Jap6n experimentara senos problemas deb1do a una re!aci6n decrec1ente 

entre trabaJadores act1vo y trabajadores 1nactivos. 

4.8.3 El caso trances 

Para el caso de Francia ex,sten mas de 500 esquemas de pensiones que pueden ser 

divididos en t8rminas funcionales en 3 distintas grupos. El rE!gimen general, al cual acude 

el comlln de las trabajadares, el regimen complementano establecidos para funcronarios 

pllblicos y e! regimen sup!ementano que se encarga de grupos especificos de 

trabaJadares tales coma m1neros, granjeros, empleados de ferrocarril etc 
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El esquema frances perm1te que un rn1sn10 trabaJador pueda goz:ar de pens1ones de mas 

de un s1stema Dada la mult1pl1c1dad de s1stemas las tasas varlan depend1endo del 

s1stema en espec1f1co del que se trate. Para el caso de las trabaJadores gubernamentales 

las aportac1ones son baJas y las pens1ones son por lo general subs1d1adas par el Estado 

frances La edad promedio de rettro para las trabaJadores franceses es de 60 arias para 

muJeres y hombres aunque algunas de los esquemas perm1te ret1ros a edad rnas 

tempranas En general, el esquema frances se constituye coma un s1stema de reparta en 

la cual no ex1ste una capital1zac16n individual de las penstones y en las que el Estado 

aporta fuertes montos de recurses pllb!icos para el pago de las pensionados 

4.8.4 El sistema espariol de pensiones 

El s1stema pllblico de pens1ones espariol, es un modelo basada en un s1stema de reparto, 

en 1994 el gasto en pensiones a\canz6 la suma de 5.5 m11lones de pesetas lo que 

represent6 el 8.5°/o del Producto lnterna Bruta de ese pals en ese m1sma ario. El actual 

s1stema espariol de pensienes, coma muches otros s1stemas de reparto logran un 

equihbrio en base a un crecim1ento relat1vo en el nllmero de afil1ados activos y de 

aportac1ones estatales de! sistema, lo que ha conllevade la apanci6n de problemas 

fisca!es par este gasto 

Por otro lado, a med1da que la tendenc1a en el aumento de las salaries ha cont1nuado se 

ha presentado el problema de que a mayores salanas, mayores pensiones en un future. 

Las anteriores dos s1tuaciones, han generado presi6n para un cambio en el si.stema 

espaFio! de pensiones para convert1rlo en un s1stema de pens1ones de cap1talizac16n 

1nd1vidual Esta s1tuac16n parece agrav1arse par la situac16n demogr3fica que ex1ste 

actualmente en la saciedad espafiola, !a declinac16n de la tasa de natalidad, asi coma el 

progres1vo envejecimiento de la. poblac16n que s1gn1fica que cada vez sera menor la 

relaci6n entre las trabajadores actives y las JUbi!ados. Esta situaci6n, coma se ha 

abservado en etros cases, parece ser una constante dentro de las sistemas de reparto en 

el mundo (P1i'ieira, 1996) 

El caso espafio! merece de c1erta atenci6n en func16n de que se trata de! caso en que un 

pafs desarrollado trata de cambiar su sistema de pensiones hacia un sistema de 

capital!zaci6n individual. Para el caso espafia\ en la medida en que su economla ha 

experimentado mayores tasas de crectmiento y par ende se ha aumentado los salaries, 

las aportes que las trabaJadores hacen a sus cuentas de pens1ones son evidentemente 

mayores pudienda retardar la aparici6n de los problemas fisca!es que los s1stema de 

reparto presentan. S1n embargo, coma otros paises desarrollados en la medida en que la 

pob\aci6n general envejezca y sean menores !as contribuciones de las trabajadores 

1ndudablemente se presentaran prablemas de orden fiscal. 
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De .c1cuerdo con P1neira los benef1c1os que los s1stemas de pens1ones de c3p1tol1zac1on 

1nd1v1dual para el caso de Esparla se observarian y que son ademas son los que 

proporc1onan las sistemas de cap1talizac16n 1nd1v1dual son los s1gu1entes 

• Elevar las pens1ones. La rentabil1dad de las carteras de 1nvers1ones de los s1stemas 

de cap1tal1zac16n 1nd1vidual son mayores que las 1ncremento de las salanos en periodo 

de 40 anos. 

lncremento de empleos. Los s1stemas de capital1zac16n individual se f1nancian con los 

ahorros obl1gatonos de las trabajadores, por lo que no ex1sten desincentivos para la 

creac16n de mas empleos par parte de las empresarios 

Se 1ncrementa el ahorro nac1onal, par media de las contnbuciones que las 

trabajadores real1zan. Asim1smo, al ex1st1r 1ncent1vos para que los trabajadores 

realicen aportac1ones voluntanas a sus cuentas de capita! se potenc1a alln mas este 

ahorro. 

MeJoram1ento de la product1vidad del capital Al as1gnarse el ahorro de las cuentas de 

las trabaJadores a diversos 1nstrumentos del mercado de cap1tales sin obl1gac16n de 

ded1car\os a financ1ar el gasto pUblico o los d8fic1ts de empresas estatales meiora la 

ef1c1enc1a de! proceso de ahorro-1nversi6n de la economia 

• Se potenc1a la tasa de crecim1ento de! PIS, debtdo al aumento de! ahorro y de! 

empleo, asi coma el crecim,ento de la product1vidad de! trabajo y de! capital. 

• Reducct6n del poder de\ Estado en la economia, el traspasar el control de una gran 

masa de recurses de los Gobiernos Nacionales hacia manos privadas, 1mplican una 

descentralizac16n de poder del Estado hacia la sociedad civil, en particular, hacia los 

trabajadores. 

• Despolitiza e! sistema de pens1ones, al estab\ecer reg las claras sabre el maneJo de 

las pensiones. 
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4.8.5 El caso canadiense 

Canada ha expenmentado un proceso de cuest1onam1ento de su Sistema de pens1ones 

desde la d8cada de los SO's El sistema canad1ense de pens1ones cons1ste en d1versos 

s1stemas. el pnmero est3 apoyado totalmente por el gob1erno a traves del programa old 

age security que se paga a los c1udadanos canad1enses de 65 allos y mas 

Ad1c1ona\mente, los c1udadanos canadienses pueden cahf1car para 1ngresos 

suplementanos si se comprueba que t1enen bajos 1ngresos a traves del guaranteed 

income supplement. El segundo sistema de pens1ones cons1ste en el programa 

administrado por el gob1erno llamado Canada Pension Plan, este programa se financia a 

traves de las contnbuciones financieras que los trabajadores o empleadores hacen al 

programa. Este programa 1ncluye a los trabajadores de ttempo parc1al y esta indexado 

totalmente a la inflaci6n. Los antenores s1stemas de pens1ones han experimentado una 

sene de cuestionamientos a cerca de su viabil1dad financ1era a largo plaza (Torjman, 

1999) En general, las cambios que se han anunc1ado, se presentan coma la necesidad 

de mayores contr1buciones por parte de los trabajadores para acceder a nive\es de 

pens16n s1m1\ares a \os que \os canad1enses habfan tenido antenormente. Esto es 

consecuencia, de que e\ s1stema canadiense funciana coma un s1stema de reparto, en la 

que esencialmente los trabajadores actuales financian el pago de las pensiones de las 

trabajadores que se retiran. El Gobierno canad1ense simp!emente esta previendo que la 

proporc16n de los trabajadores actives a \as 1nact1vas se modificara substancia!mente en 

el future pr6x1mo 

El s1stema canadiense, debe de proporc1onar esencialmente dos obJetivos, que serian el 

garantizar a la pob\ac16n en edad adulta un 1ngreso b3sico y asegurar un adecuado 

est3ndar de v1da en su edad de ret1ro Muchos trabaJadores canadienses dependen de 

las s1stemas de pensiones que las empresas estab!ecen para el\os, par lo que deberan 

depender mas de los s\stemas de pens1ones que el gob1erna ha establecido 

Ad1cionalmente, dentro de las retos que e! ststema canadiense se plantea esta una 

cuesti6n Unica, que es \a referida a la incorporac16n de las mujeres dentro de !as 

s1stemas de pens1ones. Las muJeres canadienses, par lo general, presentan 1ngresos 

menores que las varones y su tiempa de permanencia en el mercado laboral, es menar, 

debido a la responsabtlidad de cuidados maternales, por lo que, las reformas que se 

deban de dar al sistema de pensiones canadiense deben de considerar las d1ferenc1as en 

la part1cipac16n laboral fementna y masculina. El debate sabre el futuro del s1stema 

canadiense de pensiones continua actua!mente, existiendo fuertes presiones para 

adaptar el s1stema chi!eno de pensiones basado en la capita!izaci6n individual. 
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4.8.6 El caso de Kasakastan 

Kasakatan es una ex-republ1ca sov1et1ca que 1mplant6 una reforma de pens1ones de corte 

s1m1lar a la 1mplantada en Mexico, y que s1gu16 el modelo de adm1n1straci6n de pens1ones 

1nd1v1duales Chilena, El s1stema de este pais, conocido coma Sistema Solidano de 

Pens1ones. transferia el 25.5 par c1ento de las salaries a un fondo de pens 16n 

gubernamental, el cual era ut1lizado para pagar pensiones de las trabajadores que se 

encontraban en ret1ro en eso mementos. El s1stema functon6 adecuadamente hasta que 

la masa de trabajadores actives que pagaba a las trabajadores pensionados fue mayor 

que la de las trabajadores inact1vos. Para 1997, la proporc16n de trabajadores act1vos en 

relac16n con las trabaJadores inact1vos d1sm1nuy6 a 1.6 trabajadores act1vos par 

pensionados, con solamente un cuarto de la poblac16n del pals forma!mente empleada. 

Para enero de 1998, Kasakastan reform6 su s1stema de pens1ones, adoptando un 

s1stema de pens1ones basado en la cuentas 1nd1v1duales. adem8.s de un s1stema 

gubernamental Las compafiias adm1n1stradoras de fondos de pens1ones de kasakastan 

pueden 1nvert1r 50°/o en bonos gubernamentales de corto y media no plaza, 10°/o en 

accianes emitidas par tnst1tuc1anes financieras 1nternaciona!es, 20°/o en acc1anes de la 

balsa de valares de dicho pais y 10 par ciento en acc1anes de bancos. 

La formula de plan de pens1ones de Kasakastan , se sustenta en 2 pi!ares que sean en e! 

ahorro ob!1gatorio de !as dep6s1tos de las trabajadores y en administradaras pnvadas. El 

caso de este pais es claro en el sent1do de la necesidad de las gobiernos par realizar las 

reformas necesarias ante d1st1ntas presiones demogr8ficas. 

4.8.7 El caso de Singapur 

E! caso del sistema de pens1ones de Singapur, ref!eJa en muy buena media, las 

caracterfsticas centra\istas de! pader pUb\ico en d1cho pals. En 1955 el parlamento de 

Singapur cre6 el mode!o proveedor de fondos de pens1ones en que se establecla que !os 

empleados y empleadores debian de aportar una cantidad similar a un fondos de 

pensiones admin1strado par el gob1erna, que se encargaria de asignar estas lnversiones 

a distrntos 1nstrumentos esencialmente gubernamentales. 

El sistema de Singapur se ha modificado rec1entemente de manera que cada trabaJador 

tiene 3 cuentas una ordinaria, medica y una cuenta especial, a \a que el trabaJador debe 

destinar parte de su salarios de manera ob!igatona. Este concepto, de fondos de pensi6n 

no presenta mayor atractivo para pa(ses con una fuerte tradici6n liberal, en funct6n de 

que estab!ece restricciones severas a! uso que los individuos deseen hacer a sus 

1ngresos y ahorros. 
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4.8.8 Conclusiones a los sistemas en los palses desarrollados 

Los s1stemas de pens1ones en muches de las pa1ses desarrollados func1onan corno 

s1stemas de trasferenc1as generac1onales en los que las trabajadores act1vos f1nanc1an 

las retires de los trabaJadores 1nact1vos, esto es coma una trasferenc1a 1nter-generacional 

As1m1smo. en t8rm1nos estrictamente econ6m1cas las fandas de pensiones no crean 

valor, a diferenc1a de las s1stemas de cap1talizac16n 1nd1vidual en \a que los ahorros de las 

trabaJadores, 1nyectados a las s1stemas financ1eros pueden crear cap1tahzac1ones de una 

u otra manera 

Existen tendenc1as que se presentan de manera un8nime en el mundo desarrallado. La 

primera es al del envejecimtenta de la poblac16n. Desde med1ados de la d8cada de las 

sesenta la tasa de crec1m1enta de las palses desarralladas, el enve1ec1mienta de las 

·'Baby boomers" y una mayor esperanza de vida de la poblac16n se ha combinado para 

produc1r un marcado crec1m1ento de \a poblaci6n en edad adulta que cantrnuara en las 

pr6x1mos ar"ios que tendra consecuenc1as en t8rm1nos de una menor proporc16n. de 

trabajadores act1vos respecto a los trabajadores 1nactivos (Hviding y Merette. 1998). De 

acuerdo a proyecciones de \as Nacianes Unidades citadas por \a OCDE la proparci6n de 

la pob\ac16n en edad adulta crecera de manera significativa con las 1ncrementos mas 

marcados para Italia y Jap6n en !os cua!es el parcentaje de personas en edad adulta sera 

de! 34 y del 30 por ciento respect1vamente. 

Esto plantea series problemas en aquellos pa[ses en las que ex1stan s1stemas de 

pensiones basados en esquemas de reparto y no de cuentas indiv1dualizadas, que son la 

constante en los paises desarrallados miembros de la OCOE Estos s1stemas de 

pens1ones plantearan problemas f1scales importantes en t8rm1nos de las aportac1ones 

que las gobiernas deberan de enfrentar para compensar estos problemas f1scales 

Ademas de lo anterior, existe una tendencia a edad de ret1ro cada vez mayores dada una 

mayor va!orizac16n del esparcimiento come actividad 

S1 b1en, para el caso de las Estados Unidos el pi"ablema parece no pi:esentarse de 

manera tan acuciante para e! caso de atras paises, se vis!umbran la necestdad de 

reformas que permitan un maneja mas adecuado de las presiones flscales que una 

poblacicin en edad declinante tendra. Para otros paises desarrollados los problemas 

pueden presentarse de manera mas temprana 
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L:?J.s reformas en las s1stemas de pens1ones que se avec1nan en los pa1ses desc:irrollados 

obedecen a me1orar las futuros problernas f1scales que se daran coma consecuenc1a del 

enveiec1m1ento de la poblac16n. No se pretende coma el caso de Mexico y el de otros 

pa1ses en vlas de desarro\lo de fortalecer s1stemas ftnanc1eros n1 de convert1rse en fuente 

de f1nanc1am1ento para obras soctales, s1no s1mplemente la de inyectar recursos a los 

sistemas financ1eros de manera de evitar mayores problemas fiscales a las gob1ernos 

nac1onales 

Ex1sten contratendencias que pueden atemperar el enveJecim1ento relat1vo de la 

poblaci6n en edad adulta de los paises desarrol\ados coma \o sena un incremento en la 

tasa de natal1dad, 1nm1graciones mas1vas de poblaci6n Joven de las paises desarrollados 

o algUn hecho extraord1nario que impulsara un crecim1ento 1ntempest1vo de las tasas de 

natalidad. Estos hecho s1 b1en son pos1bles llnicamente atemperarian una tendencia ya 

man1f1esta de enve1ec1m1ento de la poblaci6n. 

Ex1ste sin duda alguna, una cns1s global de las s1stemas de pensiones en el mundo, tanto 

en los paises desarrol\ados coma en pafses en vfas de desarro!lo. De m3nera general, 

coma resultado de las polft1cas demogr2lf1cas que se tmplantaron en el mundo desde \a 

segunda mitad de\ sig!o XX, la tasa de crecimiento ha ven1do dism1nuyendo de manera 

dramat1ca. Esto se ha conjuntado con otros dos fen6menos, que son una mayor 

esperanza de vida y el retire en muchas sociedades a edades cada vez mas tempranas 

As1m1smo. de modo particular, en el mundo desarrollado, las mujeres exigen un estatus 

d1ferente de segundad social que reconozca sus diferencias en niveles de 1ngreso y de 

permanenc1a laboral. La mayor parte de las s1stemas de retire del mundo estan basados, 

de a\guna manera, en la tutela y obl1gaci6n del Estado para proveer a sus ciudadanos en 

edades adu!tas de un minima de cond1c1ones de v1da y bienestar. De ah!, en buena 

medida, que se hayan ampliamente desarrollado sistemas de pensiones basados en 

esquemas distributives, en el cual las aportaciones de los trabaJadores en edad activa 

financ1an junta con aportaciones gubernamenta\es, el pago de las pensiones de las 

1nd1vtduos en edad adulta. 

Este sistema, funcion6 adecuadamente durante arias debido a que el mercado laboral 

permanentemente crecia con la adici6n de nuevos trabajadores y con una tasa de retire 

baJa en proporci6n con estos nuevos trabajadores. De aqu! a mediados del siglo XX!, 

esta no sera una realtdad, sine, mas b1en, pocos trabaJadores actives tendrian que 

financiar el pago de las pensiones de numerosos trabajadores en edad de retire, !os 

cuales ademas, t1enen que recibtr constantes apoyos sociales y estata\es para su 

manutenci6n, en terminos de gastos m8d1cos, vivienda, cuidados diversos, etc. 
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Los s1sternas de reparto. basados en esquemas de reparto tendr1an de cont1nuar ae ,:;sle 

rnodo que ser f1nanc1ados con aportac1ones mayores y crec1entes par parte de ios 

trabaJadores act1vos, lo que implicaria una transferencia 1ntergenerac1onal que muchos 

gob1ernos no estan dispuestos a hacer deb1do a las presiones polit1cas que esto puede 

1mpl1car En este contexto, las s1stemas basados en la cap1talizac16n individual parecen 

presentarse coma la Un1ca alternativa viable para que las trabaJadores puedan cap1talizar 

las suf1c1entes recurses en su edad act1va para poderse ret1rar con niveles y subs1stenc1a 

adecuados 

En general, este planteamiento, es valido en funci6n de que se le qu1ta al Estado una 

posibilldad de hacer un uso 1nadecuado de las recurses de los trabaJadores Con las 

s1stemas de cap1tal1zac16n individual, las trabaJadores rec1ben mes a mes e! estado de 

sus recursos y t1enen plena conc1encia de cuanto se esta reun1endo par sus 

aportac1ones. 

Sin embargo, debemos dec1r que las sistemas de cap1talizaci6n 1nd1v1dual estan muy 

lejanos a ser s1stemas perfectas y a no presentar ntngUn 1nconven1ente relat1vo. Ex1sten 

grupos politicos y econ6micos que se ven ampliamente favorecidos par la implantac16n 

de un s1stema de capttalizac16n individual, estos serian las grupos f1nanc1eros y en 

general, aquellos factores que se ven amp\iamente benefic1ados por fuertes inyecciones 

de dinero a !os mercados de capitales y de d1nero del mundo. 

Los s1stemas de pensiones de todo el mundo, tndependientemente de ser esquemas de 

reparto a de funcionar sabre la base de esquemas de capitalizaci6n, tienen dos func1ones 

esenc1ales. La pru;nera es !a de ser esquemas de redistnbuci6n del ingreso dentro de un 

pafs, y la segunda la de generar esquemas de ahorro para la poblac16n en edad adulta. 

Cuando un pals incrementa la tasa impositiva que aplica a las trabajadores actives. esta 

en buena medida, ejerciendo un sistema distnbutivo hacia la pob!ac16n en edad 

avanzada 

Otra hecha que tamb,en debe ser subrayada, es la neces1dad de que en las s1stemas de 

pensiones basados en la capitalizaci6n de s1stemas individuales ex1stan mecanismos que 

1ncentiven el ahorro voluntano par parte de las trabajadores Como se ind1c6 en el 

presente capitulo, las tasas de retarna para las trabajadares que incrementan su cuenta 
de pensiones con aportaciones voluntanas, recibir8n retornos sensiblemente mayores en 

su edad de cesantia y ademas contribuirEln a un mejor funcionamiento del sistema en su 

conJunto 
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No puede ex1st1r una apl1cac16n universal de esquemas de cuentas 1nd1v1ciuales p;:ira 

todos las pa1ses del mundo, lo cual podria ser una recomendac1on pr3ct1ca de 1riter-2:s, 

debe exist1r un s1stema bancano med1anamente desarrollado, y as1 tamb1en, un n1ercado 

f1nanc1ero de tal tamano que pueda absorber las 1nvers1ones que se hagan con los 

pensianes de las trabaJadares Par lo anterior, en algunas paises es necesario 

primeramente realizar reformas a las s1stemas bancanos para posteriormente real1zar 

reformas en las s1stemas de pensiones. As1msmo, qu1z3s de manera secundaria, pero no 

menos 1mportante, est3 el hecho de que las pafses deben tener s1stemas admin1strat1vos 

lo suf1c1entemente s6\1dos coma para eJercer una v1g!lancia adecuada a las empresas 

adm1n1stradoras de fandas de pensianes 
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5. Resultados observados. 

5.1 Resultados financieros 

De acuerdo con est1mac1ones of1c1ales ex1ste todavia un 1mportante mercado para las 

adm1n1stradoras en func16n de la ex1stencia de trabajadores que aUn no se 1ncorporan a 

n1nguna de las adm1n1stradoras ex1stentes actualmente en el mercado Ademas, st se 

consideran las tendencias de pob\aci6n en M8xico en la cual se observa que la poblacr6n 

en edad laboral se 1ncrementara en los pr6x1mos 20 afios, coma consecuenc1a de la 

disminuci6n en la natal1dad, perm1te predec1r que la principal preocupaci6n de v1abilidad 

para las adm1n1stradoras que es el tamafio del mercado, se encuentra perfectamente 

cubierta. 

El estado de resultados del conjunto de las Afores a octubre de 2000, ind1ca que las 

adm!n1stradoras obtuv1eron utilidades netas de operac16n por 7,901,780 miles de pesos y 

egresos por 4,879,686 miles de pesos. En su totalidad las adm1nistradoras obtuv1eron 

ut1l1dades netas por 1,999,507 miles de pesos. 
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La mayor parte de las 1ngresos de las adm1n1stradaras se deb16 a las com1srones 

cobradas par la adm1n1strac16n de las cuentas de las trabaJadores, tal coma se 1nd1ca 

en la gr8f1ca que se seliala a cont1nuac16n. En segundo lugar, destacan las 1ngresos 

deb1dos a las 1nvers1anes realizadas par las adm1nistradoras en d1ferentes 1nstrumentos 

financ1eros y a partic1pac1ones de las AFORES en las distintas soc1edades de 1nversi6n. 

Se observa que en el 3mb1to general que las niveles de ahorro voluntario para las 

0.11.278,220 

----1 
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! plusvalia en inve~siones 
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OOtros productos 

1
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. resuftados de las. 
~ubsrdiarias 

administradoras se mantienen en niveles de baja captaci6n. 

Los altos costos de operaci6n de! sistema han sido superados para e! caso mex1cano, por 

lo que en el sistema se observa en una fase mayor de madurez en las que se recuperan 

las fuertes 1nvers1ones 1nicia!es que se realizaron para el arranque de las sistemas En lo 

refendo a las gastos de las administradoras las gastos de operac16n ocupan el rubro mas 

1mportante de egresos de las admin1stradoras, seguidas par !os gastos de adm1n1strac16n 

y de operac16n de la 1ndustria Es importante destacar, que las gastos de promoci6n de 

las adminlstradoras se mant1enen en niveles relat1vamente bajos deb1do a que, a 

d1ferenc1a de otros pafses, no se han dado problemas agudos de cambio de afiliados, lo 

que se tradujo en guerras comerc1ales intensas entre las administradoras para lograr 

capta el mayor nllmero de afiliados pos1bles provenientes de otras adm1nistradoras. 
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5.2 Resultados gerenciales y ambientales 

EJEGRESOS 

• Gastos de adman 

En lo referido a la medici6n de las factores gerencia!es y amb1entales, en general, se 

observ6 una respuesta adecuada par parte de las adm1n1stradoras de fondos de 

pensiones para proporcionar 1nformac16n acerca de las caracterist1cas de sus cuadros 

gerenc1ales. Esto es importante en t8rm1nos de la posibll1dad de realizar futura 

1nvest1gac1on en la 1ndustria El pertil demograf1co de las equipos gerenc1a!es dentro de 

las adm1n1stradoras refleja una edad promed10 de 43 atlas para el caso de las d1rectores 

generales y un tamano promed10 de las equipos gerenciales de las admin1stradoras de 3 

1nd1v:duos La edad promed10 de los equ1pos gerenc1a1es fue de 38 aflos 

Todos \os directores encuestados presentan estud1os de l1cenciatura y antecedentes 

funcionales dentro de areas de seguros ode industria bancana en general El promed10 

de percepc16n de la compleJidad ambiental percib1da es de 9, en tanto que la 1ntens1dad 

de la planeaci6n estrat8g1ca fue de 9 para cada una de las fases de! proceso de 

planeaci6n que fueron ana!1zados. 

El hallazgo mas importante que se reahz6 arrojo el relativamente baJo n1vel de 

ponderaci6n que d1eron las admin1stradoras a la planeaci6n de objetivos a largo plaza (7) 

Lo anterior es significativo en func16n de que impl1ca en pnmera instanc1a el hecho de que 

la mayor parte de las cuerpos directives de las adm1nistradoras se encuentra focalizado 

al logro de ob1et1vos inmed1atos, como lo es el atraer a un nUmero determinado de 

clientes principalmente, deJando de lado el an31is1s a largo plaza de la organizact6n 
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Los antecedentes educat1vos de los adm1n1stradores t1ende a ser de carreras tern11nc1d21s 

en areas adn11n1strat1vas y actuar1a. sin que ex1stan d1rect1vos de otrds carrerds de orJen 

t8cn1co como lo son las 1ngen1erias. En este sent1do vale la pena destacar el hecho de 

que solamente una de las adm1nistradoras encuestadas al area de 1nformat1ca como 

parte de su equipo gerenc1al 

El tamallo de las equ1pos gerenciales es en promed10 de 4 1ndiv1duos para las 

adm1n1stradoras encuestadas, lo que ref\eJa un tamatio pramed1a de los equ1pos 

gerencia\es pequeno y queen tearia perm1t1ria una camun1cac16n mas flu1da entre los 

m1smos. La d1vers1dad de las equ1pas gerenciales es pequella en func1on de las t1empos 

pramed10 de estanc1a en !a organizac16n, la edad promed1a de las miembros del equ1po 

gerenc1al y la s1m1litud en las antecedentes educat1vos de los mismos 

219 



6. Conclusiones 

Los s1stemas de pens1ones t1enen una notoria 1nfluenc1a en la vtda cot1d121na y en el 

b1enestar de una porc16n creciente de la soc:edad en el mundo y por supuesto de la 

soctedad mex1cana en particular Actualmente, la piram1de de poblac16n muestra todav1a 

una ampl1a base, caracterist1ca de un pals Joven yen v1as de desarrollo Par lo anterior. 

los problemas relacionados con las s1stemas de pens1ones y general las relat1vos al 

enveJec1m1ento de poblac16n, se encuentran en un segundo piano de la agenda de las 

problemas polit1c9s nac1onales 

Este hecho tiene 1mplicac1ones 1mportantes en la conformaci6n del actual s1stema de 

pensiones Los critenos segu1dos par el gob1erno mex1cano, fueron al menos en su 

planteamiento 1n1c1al de naturaleza estrictamente tecn1ca Se busc6 en esencia, 

1ncrementar los n1veles de ahorro 1nterna y no el asegurar niveles de ingreso adecuadas 

a las actuales contnbuyentes del s1stema de pens1ones Lo anterior fue consecuencia de 

haber buscado de manera mas 1nmediata la reso!uc16n de las problemas 

macroeconom1cos mas urgentes coma la de 1ncrementar las niveles de ahorro 1nterno y 

de fortalecer las sistemas financ1eros, por encima de obJetivos soc1ales coma obtener la 

garantla de niveles de 1ngreso adecuados para la futura poblac16n en edad de retire 

La industna de la administraci6n de fondos de pensiones presenta caracteristicas 

d1stintivas que la hacen diferente a otros tipos de 1ndustria de serv1cios financ1eros A 

d1ferenc1a de la 1ndustria bancana ode seguros la adm1n1straci6n de fondos de pensiones 

se encuentra fuertemente regulada, con el obJetivo te6rico de garantrzar el correcto 

funcionamiento del s1stema, que 1mpl1ca que las obJet1vos soc1ales de! nuevo s1stema de 

pens1ones se puedan efect1vamente cumpl1r. La real1dad es que las dist1ntos Estados 

Nacionales que han 1mplantado s1stemas de ret1ro basados en las cuentas indiv1duales de 

ret1ro persiguen obJet1vos distintas a las de garant1zar n1veles de consumes adecuado a la 

poblaci6n en edad de retiro Estes obJetivos t1enen que ver con el cump_lim1ento de 

dist1ntos obJetivos econ6m1cos coma los de constituir una reserva de capital suf1ciente 

para financiar gastos gubernamenta!es a traves de la compra par parte de las 

admin1stradoras de papeles gubernamentales, entre otros obJet1vos econ6m1cos La 

obl1gatonedad que el Estado 1mpone en matena de 1nversiones se explica par una 

d1nam1ca prop1a del gabierno de buscar vias para financiar sus propios gastos. 
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La n1ayor partc de las d1rectores generales de adm1n1str::idoras que se encuestaron 

proporc1onaron respuestas que 1nd1caron que las adrr11nistradoras real1za11 procesos de 

planeac1on de corto plazo, realtzando an8l1s1s externos e 1nternos de sus organizac1ones 

y del amb1ente que les rodea As1m1smo, se observ6 un patr6n de caracter1sticas 

demogrElf1cas de los equ1pos gerenc1ales muy similares y un amb1ente externo complejo 

para la mayor parte las d1rect1vos encuestados De particular relevanc1a fue la 

ponderac16n baJa de la mayor parte de los d1rectivos acerca la f1Jaci6n de ob1et1vos a largo 

plaza, lo que sign1fica que la atenc16n central de los d1rect1vos se encuentra focalizada 

hacia el logro de metas de carta plaza Par su lada, al anal1zar las desemperios 

f1nanc1eros de las administradqras se abserv6 rend1mientos muy s1m1lares en casi todas 

las AFORES, con excepciones de las admin1stradoras de menor tamario que se 

focalizar6n a n1chos de mercada muy especfficos 

La rentab1l1dad de \as adm1nistradoras de fondos de pens1anes se expl1ca no Un1camente 

deb1da a los factores ambienta\es, gerencrales y al proceso de planeac16n estrat8gica 

descnta Un procesa de planeac16n 1ntenso debe de traduc1rse en que las 

admin1stradoras cons1deren dentro de su anal1s1s externo la 1nfluenc1a que las acc1ones 

gubernamenta\es y la actitud general de\ Estado t1enen en su operac16n y en sus 

act1v1dades cotid1anas En este cantexto la influencra del gobierno aparece coma la 

determinante mas d1recta en el desempetio financiero de las admin1stradoras 

La 1nfluenc1a externa mas importante para expl1car la rentabilidad de las adm1n1stradoras 

son las regulaciones de dist1nto orden que el Estado a traves de los organismos de 

supervisi6n y v1gilancia 1mpone, a la actividad de las adm!nlstradoras V1rtualmente, la 

1nf\uenc1a del gob1erno es el factor mas importante para expltcar el desempeflo financ1ero 

en esta 1ndustria Lo anterior se deduce, a partir del anahsis de caso de las paises 

lat1noamericanos que han 1mplementado de manera simtlar a Mexico de reformas a las 

sistemas de pensiones basados en las cuentas individuales. 

Los s1stemas de cap1talizaci6n individual son sistemas obligatorios por defin1c16n Los 

trabaJadores no pueden elegir co\ocar sus aportac1ones en otras inst1tuc1ones d1ferentes a 

las adm1n1stradoras. Este hecha presupane una suerte de manopo\io a la act1v1dad de las 

admtnlstradoras que garantiza en el largo plaza su rentab1lidad Los procesos de 

concentrac16n de! mercado que se pueden producir en e! mercado par efecto de que un 

pequeflo grupo de administradaras sean \as que monopolicen el mercado son reguladas 

por el gobierno a traves de cuotas maximas de mercado que son as1gnadas a las 

administradoras Cada aspecto de la activ1dad de las admin1stradoras coma son cuatas a 

cobrar par la admin1strac16n de las cuentas, parc16n de mercado que pueden abarcarse, 

publ1cidad, trasferencias de af1l!ados, son superv1sadas par el Estado a trav8s de sus 

organ1smos v1g1\antes de las administradoras de fondos de pensiones 
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En las fGses de arranque 1n1c1al de las adm1n1stradoras se observaron aitos costos de 

adn11n1strac1on y de operaci6n, lo cual redunda en una disrn1nuc1on de las ut1l1dades que 

perc1ben las admin1stradoras Con e\ paso de t1empo se observa una estab1l1zac1on de las 

costos que es resultado de mayores 1ngresos resultado de la af1l1ac16n obl1gatoria a una 

determ1nada adm1n1stradora 

As1mismo, coma se tndico en la 1nvest1gaci6n la ala de fus1ones que se han dado en la 

1ndustria fueron consecuencta de los reacomodos habidos en las principales grupos 

f1nanc1eros mexicanos y no de resultados financ1eros negatives para las adm1n1stradoras. 

Las tendenc1as de crecim1ento de la pob\ac16n econ6micamente act1va, y de las af1l1ados 

al Segura Social en concrete, son altas en func16n de la "ventana demogr3fica·· que se ha 

ab1erto en M8xico y que se traducira en la mayor cantidad de 1nd1v1duos en edad de 

trabaJo en la h1storia del pais 

Las adm1n1stradoras t1enen un mercado asegurado y par tanto una sustento bc3s1co para 

las pr6x1mos arias Los pe\1gros para las adm1n1stradoras se encuentran en la 

modificac16n de !as condiciones de competencia que ha marcado el gob1erno mex1cano 

para la operaci6n de estas organizaciones. La Gonsar puede establecer la entrada de 

nuevas admin1stradoras, mod1ficar las 1nvers1ones que puedan real1zar \as S1efores, crear 

S1efores para dist1ntas preferenc1as de nesgo de las consumidores, autonzar la fus16n de 

adm1nistradoras, aprobar esquemas de pub\ic1dad, etc. 

Es en el Estado y en su act1tud hacia las adm1nistradoras en donde pueden encontrarse 

las mayores retos que este tipo de organ1zac1ones pueden enfrentar. La politica social de! 

gob1erno mex1cano en relac16n con el nuevo Sistema de pensiones, muestra una 

ambiva!enc1a entre la bL!squeda de las meJores mecanismos para que, efectivamente, el 

nuevo ststema de pensiones pueda cumplir sus obJetivos de garant1zar n1veles de 

consumes adecuados a las trabaJadores y el sa!ir al paso de problemas 

macroecon6m1cos coyonturales coma lo es la necesidad de! Estado de frnanciar sus 

deficits por media de la em1si6n de bonos, que compran por Ley las SIEFORES. 

Asim1smo, la act1tud que e! Estado mexicano tendr3 hacia las adm1n1stradoras puede 

estar 1nfluido de alguna manera par las ctc!os sexenales de poder que pueden todavia 

darse posterior a la derrota de! PRl, y que durante mucho tiempo marcaron e 1mpusieron 

un sel!o dist1ntivo a la econom!a mexicana, con las resu!tados funestos observados en \os 

gobiernos mexicanos de las Ultimas 20 arias. La l!egada de gobiernos con tendenc1as 

mas empresariales a! poder en M8x1co, debe analizarse con sumo cuidado por las 

admin1stradoras, a\ igual que debi6 haberse hecho de llegar cua!quier otro gobierno al 

poder, dada la 1mportanc1a del Estado en el desarrollo de esta 1ndustna. 
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El nuevo gob1erno deber8 enfrentar problemas relac1onados con la pol1t1ca social, que 

pued,2n de alguna manera mod1ficar el entorno compet1t1vo para los adrn1n1stradoras Es 

fact1ble, que se busque alguna manera para 1ncorporar a la poblac16n en la 1nformat1dad 

dentro de algUn esquema de fondo de pens1ones que puede abnr oportun1dades de 

negoc10 para las admrnistradoras, sobre todo si se cons1dera que el grueso de las 

empleos que se crearan ser8.n prec1samente dentro de la llamada economla subterranea 

o informal El contexto financiero internac1onal es otra variable que debe de cons1derarse 

dentro de un an8.lis1s mas elaborado de las retos e 1nfluenc1as en las perspect1vas de 

desemperio financ1ero de las administradaras, tal coma se 1ndica en la secc16n respectiva 

de esta invest1gac16n. Las adm1nistradoras tendr8.n que enfrentar la neces1dad de m1rar 

hac1a fuera en la bllsqueda de mejores 1nstrumentas de inversi6n para las recurses de las 

trabaJadores y para buscar nuevos soc1os de operaci6n para sus act1v1dades de 

1nversi6n, par lo que e! an311sis del ambiente externo debe ser tamb18n cons1derado par 

las adm1nistradoras en sus hanzontes de planeaci6n 
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7 Recomendaciones 

Ante la ex1stenc1a de fluctuac1oncs polit1cas que pueden confrgurar act1tudes sexenales 0 
conforme a ciclos de poder. en la act1tud del gob1erno mex1cano hac1a la 1ndustria de las 

fondos de pensiones, es necesario establecer princip1os rectores del ob1et1vo que se 

pretende con las sistemas de pens1ones Debe de existir una politica especif1ca o una 

declarac1on de princ1p1os del Estado mexicano con relac16n a los s1Stemas de pens1ones 

Una declaraci6n de pnnc1p1os permitirfa par ejemplo, defin1r, s1 el 1ncremento en el ahorro 

1nterno es el principal objet1vo del s1stema o bien la de efect1vamente garant1zar niveles 

de 1ngreso adecuados a !a poblaci6n en edad de retrro. 

Una polltica de Estado hac1a las fondos de ret1ro neces1taria ser consensada entre las 

d1versos actores soc1ales y polft1cos del pafs con el objeto de def1n1r y lograr las acuerdos 

necesarios que den estabihdad a las reformas econ6micas que el gob1erno rea\1ce y que 

ev1te que las f\uctuaciones polit1cas y econ6m1cas se traduzcan en cambios s1gn1f1cativos 

a los s1stemas de pens1ones 

En el anterior contexto, \as admin1stradoras de fondos de pensiones deben ser parte del 

gran debate necesano sobre las la polit1ca social en Mexico y del pape! que puedan jugar 

las administradoras pnvadas de pens1ones en el nuevo sistema. Esto 1mplica, un camb10 

de mentalidad, en la re!ac16n que con el Estado Mexicano han ten1do trad1c1onalmente las 

organizac!ones privadas. La concepci6n 1mperante de muchos empresanos en M8xico 

fue la de dedicarse a sus act1v1dades esenc1ales la multip!1caci6n de sus ut1!1dades y 

mantener relac1ones de caracter mas a menos formal con la autoridad, a menos que las 

circunstancias ob!1garan a camb1os sign1ficat1vos en esta relac16n, coma lo fue la 

emergenc1a financiera sufrida par !as bancos mexicanos en 199525
. 

25 La sac1edad mex1cana se ha mantenida d1stante a las reformas a las ststemas de pens1anes hab1das en 

las Ultimas 5 arias, a pesar de que la naturaleza de estas cambias puede eiercer mayores mad1ficact0nes 

ind1v1duales en las c1udadanas, que atras med1das de pal[t1ca pUblica que han merec1da mayor 1nteres en la 

ctudadanfa La 1mplementac16n del reg1stro nac1onal de vehiculos (RENAVE), mav1l1z6 mayor atenc16n 

nac1anal y opinion que las anunc1os de octubre de 2000 de la GONSAR refendos a la pos1b1i1dad de perm1t1r 

a las adm1nistradaras la 1nvers16n de las fondos de las trabaJadores en las mercados bursatlles 
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La responsab1l1dad principal del func1onam1ento del s1stema se encuentra en la correcta 

superv1s16n del gob1erno en la operaci6n del s1stema Par su lado. el desemper"io 

financ1ero de las adm1n1stradoras depende de las regulac1ones gubernamentales que se 

hagan a la operac16n de las adm1n1stradoras, dado que los potencrales de mercado se 

encuentran asegurados, sienda el papel del gob1erno el principal elemento a anal1zar que 

las adm1n1stradoras deben de cons1derar dentro de un esquema de plazo med1ano de 

planeac16n estrat8gica 

La planeac16n estrat891ca que realicen las empresas administradoras de fandos de 

pens1ones en M8x1co. debe ser una planeaci6n focalizada esenc1almente a la 

comprenston de la naturaleza polftica del entorno que les caractenza. Los textos y las 

teorias que postularan las bondades de la planeac16n estrat8g1ca en la d8cada de los 

ochenta fueron· desarrollados en entornos si bien camb1antes, con estructuras polit1cas 

las sufic1entemente estables coma para dar par hecho que la preocupac16n central de !as 

empresas deber\a de darse por atender las requerimientos estrat8g1cos que presentaba 

el mercado y en particular las demas competidores dentro de la industna Para e! caso 

mex1cano y para muchas nac1ones con estructuras polit1cas menos estables, la 

1ntegraci6n dentro del esquema de ani311s1s que conlleva la planeac16n estrategia del 

papel del Estado es una labor indispensable. 

El anal,sis del papel del Estado, de las ciclos sexenales, de las tendenc,as y 

percepc1ones especificas de las elites en el poder debe ser 1ncorporado a los procesos 

de p\aneac16n de las organ1zac1ones en e! caso particular de las administradoras de 

fondos de pensiones y de muchas otras industrias. En cierto sent1do podria hablarse de 

una planeac16n estrat8g1ca gubernamental de las organizaciones respecto a la 1nfluencia 

general del gobierno en sus act1v1dades 

Las adm1n1stradoras de fondos de pensiones deben ser un tema que par su 1mportanc1a 

social y financ1era, deben ser sujetas de estudios de mayor profundidad y en general 

atraer mas la atenci6n de! mundo acad8m1co nacional. La crisis financiera de 1994, con 

sus funestas consecuencia en terminos de las fam1has y del gobierno propio, pudo 

probablemente ser ev1tada sl hubiera exist1do una mayor opini6n acadE§mica sabre !a 

dinamica de funcionamiento de las bancos, que hubiera podido alertar, par eJemplo, de la 

1nd1scriminada dotaci6n de cr8dito de las bancos, sin la adecuada farmaci6n de reservas 

y de las estudios de cr8d1to pertinentes, que hub1eran evitado probablemente la posterior 

crisis financ1era 
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Uno de los prrnc1pales retos de las adm1n1stradoras que se v1slumbr3n ::1ctualrnente. es el 

referido a los terrn1nos de las modificac1ones al reglamento de 1nvers1on de IZts 

admin1stradoras. Las 1nvers1ones que real1cen las Afores con las d1neros de las 

trabaJadores const1tuyen probablemente el punto mas del1cado en la operacion y 

estructura del nuevo s1stema de pens1ones En el establec1miento de un nuevo regimen 

de 1nvers16n emergen las contrad1cciones del nuevo s1stema planteado en term1nos de la 

def1n1ci6n de las ob1et1vos generales de las adm1n1stradoras. Las decisiones de inversion 

de las adm1nistradoras sedan a n1ve! de la junta de gob1erno en pleno de la Gonsar. en la 

que se encuentran representados, las 3 actores soctales esenciales, del nuevo sistema 

que son los patrones, las trabaJadores y el gobierno26
• 

26 De acuerdo con el articulo 7 de la Ley de las sistemas de ahorro para el retire, la Junta de Gob1erno de la 

Consar, estara integrada por el Secretano de Hacienda y Credito Pllbl1co, qu1en la pres1d1ra, el Pres1dente 

de la Com1s16n
1 

dos v1cepres1dentes de la m1sma y otros once vocales Drchos vocales seran el Secretario 

del TrabaJo y Prev1s16n Soc:al, el Gobernador del Banco de Mexico, el Subsecretano de Hacienda y Credito 

Publico el Director General del \nst1tuto Mexicano del Segura Social, el Director General del Institute del 

Fonda Nac1onal de la Viv1enda para las TrabaJadores, el Director General de! lnst1tuto de Seguridad y 

Serv1c1os Soc1ales de las TrabaJadores del Estado, el Pres1dente de la Com1s16n Nac1onal Bancaria y de 

Valores y el Pres1dente de la Com1s16n Nac1onal de Seguros y F1anzas. Los tres vocales restantes seran 

des1gnados par el Secretano de Hacienda y Credito Pllbllco debtendo ser dos representantes de las 

organizac1ones nac1onales de trabaJadores y uno de las correspond1entes a las patrones, que formen parte 

del Com1te Consult1vo y de V1g1lanc1a y que ostenten la mayor representativ1dad. 
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L:..1 dec1s16n fundamental no 1nvolucra a las adm1n1stradoras que pueden e1ercer prt:s1on 0 
n1an1festar sus puntos de vista, Un1camente por med10 de la representac1on patronal en la 

Junta de gob1erno de las adm1n1stradoras o bien del adecuado cr1teno de las 

representantes gubernamentales que deben de considerar las 1ntereses de las 

adm1n1stradoras. Dados las actuales contextos del pals de la falta de operat1vidad del 

s1stema flnanc1ero mex1cano coma ente cana!1zador de recursos para la 1nversi6n 

product1va, las recursos de las adm1n1stradoras surgen coma una fuente 1mportante de 

financ1am1ento para las entes econOm1cas, entendlendo par estos entes tanto el gob1erna 

coma las empresas privadas. El perm1tir inversiones de las admin1stradoras en acc1ones 

pas1bilitar\a una fuente de f1nanciamiento a las empresas y la posib1l1dad de mayores 

retornos en las ahorros de los trabajadores, con el alto 1nconven1ente de la ex1stencia de 

un mayor nesgo en los d1neras de las cuentahab1entes de las adm1n1stradaras Un 

regimen de 1nvers16n mas laxo para las adminlstradoras puede generar confl1ctos entre el 

Estado Mexicano y las empresas pnvadas por la ut1l1zaci6n de las fondos de las 

adm1n1stradoras. Los d8ficits fiscales de la actual adm1n1strac16n pueden ser f1nanc1ados 

par bonos que pueden ser adqu1ridas par las Siefores de las adm1n1stradoras, en per1uic10 

de la posib1lidad de las empresas privadas para financ1arse a traves de estos recursos. 

Otro problema que es importante indicar es el referido a la representac16n de las 

trabaiadores dentro de la junta de gob1erno de la Gonsar. 

Un recuento de las dec1siones tomadas par la Consar en las Ultimas 2 arias revela la 

prevalecia de las puntas de vista de la parte gubernamental con escasas part1cipac1ones 

del resto de los miembros de la Junta de gob1erno, yen espec1fico de la representaci6n de 

los trabajadores A futura en la med1da en que las trabajadores sean mas consc1entes de 

la importanc1a de un carrecto funcionam1ento del sistema de pensiones, la representac16n 

obrera en la Junta de gobrerno de la Cansar efectivamente, debe representar las intereses 

del con1unto de las traba1adores y de tener la legit1m1dad sufic1ente para em,tir sus 

op1n1ones. 

Finalmente, \a invest1gaci6n muestra la 1mportancia de \os enfoques cual1tat1vos en 

obJetos de 1nvest1gaci6n complejos y con mllltiples causa\es coma son las Afores. La 

ut1lizac16n de m8todos estadisticos en las que se p!anteen Unicamente correlaciones 

num8ricas puede arroJar conclusiones parcia!es sabre \os objetos de investigac16n y las 

fen6menos que se esten estudianda. Metadol6g1as de investigaci6n cualitat1vas aplicadas 

con rigor, pueden ser una Lltil herram1enta que permita la disectaci6n de los objetos de 

1nvestigac16n en partes mas manejables, que permitan en su momenta aplicar 

comprobac1ones concretas de arden num8rico y estadistico 
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