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SÍNTESIS: 
Las prácticas de Talento Humano han variado de acuerdo con la concepción que se tiene sobre 
la importancia de las personas en las organizaciones empresariales modernas. Con el desarrollo 
el concepto del valor de la información y de las empresas que aprenden, las personas vuelven a 
la centralidad porque en ellas reside la capacidad de aprendizaje y son ellas las que se 
constituyen en la principal ventaja estratégica y competitiva de la organización.

DESCRIPTORES: Talento Humano, organización, desarrollo humano.

ABSTRACT:
Human Resource practices have varied according to the concept we have of the importance of 
people in modern business organizations. By developing the concept of the value of 
information and learning companies, people return to the centrality because in them lies the 
ability to learn and it´s them who constitute the main strategic and competitive advantage of the 
organization.

DESCRIPTORS: Human Resource, organization, human development
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El primer planteamiento teórico que vincula 
la relación capital humano – crecimiento 
económico es el de Uzawa (1965) y Lucas 
(1988), quienes plantean que la tasa de 
crecimiento de la economía depende 
positivamente de la tecnología utilizada en la 
generación de nuevo capital humano. Esto 
coincide con Pardo Reinoso (2007), 
Azariadis y Drazen (1990), pioneros en 
construir un modelo de crecimiento donde la 
acumulación de capital humano presenta 
rendimientos sociales crecientes. De acuerdo 
con el gasto en educación y el tiempo 
dedicado a la formación y actividades que 
fomentan desarrollo humano, una economía 
puede tender hacia una tasa de crecimiento 
alta o baja dependiendo de si su dotación 
inicial de capital humano se encuentra por 
encima o por debajo de cierto umbral. Sin 
embargo, los autores muestran que, aún si la 
dotación inicial de capital humano es alta, la 
tasa de crecimiento puede ser baja si el capital 
físico por unidad de eficiencia es lo 
suficientemente bajo.

A través de la interacción dentro de las 
empresas, las escuelas o las vecindades 
geográficas, el aprendizaje de los individuos se 
ve potencializado por el conocimiento y las 
capacidades de quienes los rodean, y la frontera 
que define las posibilidades de acumulación de 
capital humano de cada individuo se amplía 
según aumenta el capital humano medio de su 
entorno. El capital humano medio de la 
sociedad tendría propiedades de un bien 
público, pues entraría como un insumo social 
en la función de acumulación de capital 
humano de cada individuo (Pardo Reinoso, 
2007, p. 2); de allí la importancia de incentivar 
la acumulación de capital humano (Ávila 
Montealegre, 2010, p. 4).

La  in t roducc ión  de  i nnovac iones  
tecnológicas y organizativas implica elevar la 
discusión del plano de los determinantes del 

incremento de la productividad y la 
competitividad basados en bajos costes de la 
mano de obra, en la disponibilidad de 
recursos naturales o de diferenciales 
favorables derivados de la política monetaria 
por otros factores que presentan ventajas más 
dinámicas, basadas en la constante 
introducción de innovaciones tecnológicas en 
productos, procesos, la ingeniería de 
organización y métodos sustentados en la 
i n c o r p o r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  y  
conocimiento, así como en la calidad de los 
recursos humanos resultado de la existencia 
de un entorno territorial (Méndez, 2002). 

Las prácticas de Recursos Humanos o de 
Talento Humano en las organizaciones 
contemporáneas, tienen relación con el 
proceso administrativo y han variado de 
acuerdo con la concepción que se tiene sobre 
la importancia de las personas en las 
organizaciones empresariales modernas 
(Ruiz y López, 2008, p. 196). Con el 
desarrollo del concepto del valor de la 
información y de las empresas que aprenden, 
el trabajador vuelve a la centralidad porque el 
aprendizaje reside en las personas y son 
precisamente sus talentos las claves para 
planear  y  e jecutar  las  es t ra tegias  
empresariales (Castells, 1999). “El asunto del 
valor de los trabajadores no se puede expresar 
en términos monetarios” (Davenport, 2000), 
con lo cual se reconoce que las personas se 
constituyen en la principal ventaja estratégica 
y competitiva de la organización (2000).

En el contexto de la sociedad del 
conocimiento, la innovación y las redes 
aparecen como dos conceptos claves para 
entender por qué determinadas empresas, 
países, o bien regiones, pueden ser 
competitivos en un mundo globalizado. Las 
nuevas relaciones inter-firmas basadas en 
r e d e s  e m p r e s a r i a l e s ,  i n d u c e n  l a  
deslocalización de la producción y la 

Lucía Ruiz Granada

Grafías Disciplinares de la UCP, Pereira-Colombia Nº 23: 7-14, octubre-diciembre de 2013

El desempeño de algunas áreas funcionales de las pymes en el área metropolitana centro occidente-AMCO
Empresa y Capital social: la Gestión de Talento Humano



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 10

estructuración de grandes plantas de 
ensamblaje terminal, con una red de pequeños 
y medianos proveedores y subcontratistas 
(Ciccolella, 2000, p. 487), su protagonista 
principal son las empresas, pero ella se hace 
posible o no en la medida en que exista una 
verdadera red de actores públicos y privados 
que generen un entorno propicio para la 
transferencia de conocimiento y la 
innovación. Para Castells y Hall (2001), el 
entorno propicio puede definirse como “un 
s i s t e m a  d e  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s ,  
institucionales, organizativas, económicas y 
territoriales que crean las condiciones para 
una generación continua de sinergias” 
(Castells y Hall, 2001, p. 30). 

El desarrollo tecnológico ha provocado 
cambios en el contenido y la organización del 
trabajo con repercusión en la posibilidad de 
desarrollo de las relaciones laborales 
colectivas, la jornada de trabajo convencional 
y el lugar de trabajo común (Carnoy, 2001). 
La flexibilidad laboral pone a intervenir 
actores como las agencias de trabajo temporal 
y las cooperativas de trabajo asociado, que si 
bien tienen responsabilidades respecto a los 
trabajadores, no tienen el control del entorno 
físico en el que ellos desarrollan su actividad 
(Ruiz y López, 2008). 

Existe profunda controversia en la 
explicación de la relación entre la conducta 
tecnológica de empresas, su transformación 
organizacional y el desarrollo económico, en 
términos de si este último se dinamiza por el 
incremento de la ganancia del capital o con las 
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a .  
Adicionalmente, si la conducta tecnológica es 
fruto de factores internos o externos a la 
empresa. En general, se asume que el avance 

tecnológico explica los cambios estructurales 
de una economía por la aparición de nuevos 
productos y sectores y que no basta con 
exponer a las empresas al conocimiento 
externo si no se realiza un esfuerzo por 
internalizarlo (Kim, 2000, p. 3). 

Si la economía ha construido capacidad para 
absorber las nuevas trayectorias tecnológicas, 
se modifica la composición de las actividades 
económicas y se propaga el cambio 
tecnológico al resto de la economía; si no se 
ha construido esta capacidad y no existe 
vinculación entre el conocimiento codificado 
y las diversas competencias (conocimiento 
tácito) que se materializan en las empresas y 
actividades productivas, el país o la región no 
será capaz de traducir esos conocimientos en 
innovación y en un sendero de desarrollo 

1estable  (Figura 1).

Esta materialización es posible en la 
organización como sistema social que 
aprende porque emerge de la interacción 
humana, como el dispositivo que permite que 
la experiencia individual y social se transfiera 
a productos y servicios económicamente 
útiles mediante la aplicación de los principios 
organizativos. La empresa es considerada 
como 

sistema complejo (no trivial), intangible 
( n o  f o r m a d o  p o r  e l e m e n t o s  
mater ia lmente  cons t i tu idos)  y  
autónomo (…), es un genuino sistema 
cognitivo en tanto que posee sus propios 
esquemas de observación de su entorno 
y de sí mismo, en virtud de los cuales co-
evoluciona influyendo sobre dichos 
entornos y siendo influido a la vez por 
ellos” (López Yáñez, 2007, p. 2).

1 “Por conocimiento explícito se entiende  el conocimiento que se encuentra codificado y que puede ser comunicado y compartido usando 
un lenguaje formal y sistemático, mientras que el conocimiento tácito son modelos mentales, creencias, experiencias, perspectivas 
individuales; al tener unas raíces tan profundas, difícilmente puede codificarse y transmitirse y sólo puede expresarse por medio de la 
acción, el compromiso y la participación en un contexto específico" (Kim, 2000, p.2).
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El ambiente competitivo ha puesto a la GTH 
como elemento esencial para la búsqueda de la 
ventaja competitiva. Por esto, en un ambiente 
donde la tecnología es imitada con facilidad y 
el capital es extremadamente móvil, el éxito de 
una empresa se relaciona con una gestión 
eficaz de los recursos humanos; se trata del 
factor que hace que una empresa sea diferente, 
porque la tecnología puede copiarse y la única 
fuente de diferenciación competitiva es el 
capital humano. Por ello, se requieren personas 
formadas y comprometidas con la empresa y 
hacia la cual las organizaciones no desarrollen 
mecanismos de exclusión (Calderón, 2003, pp. 
160-161; Camejo, 2007, p. 209-210; Sánchez 
Sánchez y Ruiz Muñoz, 2004).

Figura 1. La organización como sistema 
de aprendizaje (Kim, 2000)

El proceso crítico reside en la integración del 
conocimiento existente en la organización y 
proporciona una explicación a los dos 
problemas fundamentales de la estructura 
económica: la cooperación y la coordinación. 
Además, incluye dos elementos adicionales: 
la propiedad y el control; aún en las 
corporaciones modernas existe una gran 
brecha entre estos dos y se abre una gran 
posibilidad de discrepancia entre los 
objetivos de los dueños (utilidades), los 
objetivos de los administradores (estatus 

profesional, bienestar, una vida tranquila, 
niveles de consumo, etc.) y la motivación de 
los empleados con part icipaciones 
insignificantes (Simon, 1991, p. 4). 

Los mercados resultan eficientes sólo cuando 
el conocimiento puede ser incorporado a los 
bienes y servicios intercambiados cuyo uso por 
el consumidor no requiere que éste acceda al 
conocimiento necesario para elaborarlos. El 
problema de la coordinación de estos saberes, 
consiste en crear mecanismos que permitan 
combinar los recursos de conocimiento 
poseídos por muchos individuos para la 
producción de un bien o servicio concreto. 
Estos medios de coordinación en las 
organizaciones, en combinación con los 
mecanismos motivacionales crean las 
posibilidades de aumentar la productividad y 
la eficiencia a través de la división del trabajo y 
de la especialización.

La cooperación supone una forma 
permanente y directa de comunicación, con 
una estructura de interacción determinada 
que permea todos los procesos de 
organización y dinámica interna, surgiendo 
en esta actividad conjunta una determinada 
unidad de objetivos, intereses, actitudes y 
orientaciones valorativas. Para Simon (1991, 
p.13), existe una diferencia fundamental en la 
operac ión  de  los  mecan i smos  de  
c o o r d i n a c i ó n  d e n t r o  y  e n t r e  l a s  
organizaciones. La coordinación entre las 
organizaciones depende casi totalmente de 
l a s  m o t i v a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  
gratificaciones; pero dentro de las 
organizaciones, la identificación es una 
fuerza poderosa para lidiar con las 
externalidades anotadas y hacer confluir los 
objetivos de los individuos a favor de los 
objetivos del sistema en su conjunto. Se trata 
de eliminar o reducir aquellas ineficiencias 
conocidas como riesgo moral y oportunismo.
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Desde la perspectiva de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), la Ética y la 
Responsabilidad Social Corporativa se 
fusionan para convertirse en los instrumentos 
centrales de la Gestión Integral (captación, 
desarrollo y retención) de los Recursos 
Humanos en las empresas. En este sentido, la 
r epu tac ión  de  l a s  o rgan izac iones  
empresariales es hoy una garantía que atrae a 
las personas con talento para que compartan 
los valores y la cultura con las empresas, tanto 
en el ámbito interno como externo, en una 
lucha conjunta en contra de la exclusión 
social.

La organización del trabajo en la empresa 
guarda una relación de doble vía con las 
características de la fuerza de trabajo y crea 
condiciones de diferenciación entre los 
trabajadores; a su vez, las características de 
los trabajadores condicionan, posibilitan u 
obstaculizan el establecimiento de una u otra 
forma de organización del trabajo (Weiss, 
1992 ,  1997) .  La  acumulac ión  de  
conocimiento se evidencia en las trayectorias 
ocupacionales, como proceso o secuencia de 
etapas de la vida laboral de los obreros, desde 
sus primeras experiencias laborales hasta su 
situación actual (Weiss, 1992). En la 
generación de cambio técnico, los individuos 
y las empresas crean y tienen acceso a la 
riqueza de acuerdo con su capacidad de 
aprendizaje (Domínguez y Brown, 2004). La 
trayectoria tecnológica de las empresas 
considera procesos de acumulación de 
conocimientos, de capacidades y de recursos 
(Quintanilla, 2002), es decir, requiere el 
capital humano.

En este trabajo, se trataría de comprobar si las 
PyMes del AMCO más competitivas tienen 
una mayor orientación internacional, son 
tecnológicamente más avanzadas, invierten 

en I+D, gestionar la calidad y tener una buena 
reputación e imagen, aplican prácticas de 
GTH que les permitan crear un capital 
humano con las habilidades y capacidades 
necesarias para contribuir a la consecución de 
una posición competitiva sostenible.

Referencias

Ávila Montealegre, O.I. (2010). Capital 
humano, estructura impositiva y 
crecimiento económico. Archivos de 
Economía Documento 367. Bogotá: 
D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  d e  
Planeación. 

Calderón Hernández, G. (2003). Dirección de 
Recursos Humanos y competitividad. 
Innovar,  Revista de Ciencias 
Administrativas y sociales, 22, 157-
172. 

Camejo, A.J. (2007) Gestión de recursos 
humanos y responsabilidad social en 
las organizaciones empresariales en el 
Siglo XXI. Entelequia. Revista 
Interdisciplinar, 3, 203-218.

Carnoy, Martin. (2001) El trabajo flexible en 
la era de la información. Madrid: 
Alianza. 

Castells, M y Hall, P. (2001).Tecnópolis del 
mundo. La formación de los complejos 
industriales del siglo XXI. Madrid: 
Alianza. 

Castells, M. (1999) La era de la información: 
Economía, sociedad y cultura. 
Volumen I: La sociedad en red. 
México: Siglo Veintiuno. 

Lucía Ruiz Granada

Grafías Disciplinares de la UCP, Pereira-Colombia Nº 23: 7-14, octubre-diciembre de 2013

El desempeño de algunas áreas funcionales de las pymes en el área metropolitana centro occidente-AMCO
Empresa y Capital social: la Gestión de Talento Humano



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS13

Ciccolella, P. (2000).Distribución global y 
t e r r i t o r i o .  M o d e r n i z a c i ó n  y  
concentración comercial en argentina 
en los años noventa. Economía, 
Sociedad y Territorio, II (7), 459-496. 
D i s p o n i b l e  e n  
http://www.cmq.edu.mx/documentos/
Revista/revista7/Ciccolella_est_volII
_num7_2000.pdf

Davenport, T. O. (2000). Capital Humano: 
creando ventajas competitivas a 
través de las personas. Barcelona: 
Gestión 2000- AEDIPE.

Domínguez, L. y Brown, F. (2004). Medición 
de las capacidades tecnológicas en la 
industria mexicana. Revista de la 
CEPAL 83, 134-151.

Kim, L. (2000). La dinámica del aprendizaje 
tecnológico en la industrialización. 
D i s p o n i b l e  e n  
http://www.oei.es/salactsi/limsu.pdf. 

López Yáñez, J (2005). La ecología social de 
las organizaciones. Una perspectiva 
educativa. Madrid: La Muralla.

López Yáñez, J. (2007). Inteligencia 
institucional. Hacia una ecología 
social de las organizaciones. Ponencia 
presentada en el  I  Congreso 
Internacional de Innovación docente: 
transdisciplinariedad y ecoformación. 
Universidad de Barcelona. Disponible 
e n  w w w . e n c u e n t r o s -
multidisciplinares.org/.../Julián%20L
ópez%20Yáñez.pdf 

Méndez, R. (2002). Innovación y desarrollo 
territorial: algunos debates teóricos 
recientes. Tomado de: http://www.scielo. 
c l / s c i e l o . p h p  ? p i d = S 0 2 5 0 -
71612002008400004 &script= sci_arttext

Pardo Reinoso, O. E. (2007). Rendimientos 
sociales crecientes en la acumulación 
de capital humano y financiación 
pública de la educación. Archivos de 
economía. DNP 237.

Quintanilla, M. Á. (2001). Técnica y cultura. 
En: J. A. López Cerezo et al., Temas de 
Iberoamérica. Filosofía de la 
tecnología (pp. 55-78). Madrid: 
O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  
I b e r o a m e r i c a n o s .  E n :  
h t t p : / / w w w . c a m p u s -
oei.org/n5137.htm

Ruiz Granada, L. y López Castaño, S. (2008). 
Actividades productivas y tejido 
social: una mirada compleja a las 
empresas de confección en el 
Departamento de Risaralda. En 
desarrollo humano y paz. Una mirada 
desde la pobreza, las relaciones 
laborales y las tendencias regionales 
(pp.145-213). Pereira: Universidad 
Católica Popular del Risaralda.

Sánchez Sánchez, A.M. y Ruiz Muñoz, D. 
(2004). La gestión de los recursos 
humanos en una empresa competitiva. 
Contribuciones a la Economía. Texto 
completo en www.eumed.net/ce/ 

Simon H. A. (1991). Organizaciones y 
mercados. Journal of Economic 
Perspectives, 5(2), 25-44. 

Weiss, A. (1997) Modernización industrial. 
Empresas y trabajadores. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. 
Departamento de Sociología.

Weiss, A. y Castañeda H. W. (1992). 
E s t r a t e g i a s  e m p re s a r i a l e s  y  
diferenciación obrera. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. 

Lucía Ruiz Granada

Grafías Disciplinares de la UCP, Pereira-Colombia Nº 23: 7-14, octubre-diciembre de 2013

El desempeño de algunas áreas funcionales de las pymes en el área metropolitana centro occidente-AMCO
Empresa y Capital social: la Gestión de Talento Humano



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 14



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS15

GENERALIDADES SOBRE DESEMPEÑO DEL ÁREA FINANCIERA*

General Information of the financial area performance

*  Referente teórico para estudiar el desarrollo de la organización y la gestión financiera.
** MSC en Administración. Docente Asistente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Pereira.
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SÍNTESIS: 
Los indicadores del análisis financiero permiten determinar el nivel de cumplimiento de los 
objetivos financieros de la empresa; para sus dueños e inversionistas, sirven como herramienta 
de toma de decisiones y en el diseño de programas de mejoramiento continuo de calidad. Una 
de las principales características del diagnóstico financiero es que tiene objetivos concretos 
para su aplicación, debe ser cuantificable, verificable y agregar valor al proceso de toma de 
decisiones. Además, se sugiere que sean comunicados o divulgados en toda la organización 
para hacer partícipe al personal de los logros alcanzados; se deben establecer o determinar en 
consenso, de esta forma puede reflejar el compromiso de quienes participaron en su diseño e 
implementación. 

DESCRIPTORES: Indicadores financieros, liquidez, endeudamiento, inversión.

ABSTRACT:
Financial analysis indicators allow determining the level of compliance with the company 
financial objectives. For its owners and investors, serve as a decision-making tool and in the 
design of continuous quality improvement programs. One of the main features of the financial 
diagnosis is that it has specific objectives for its implementation and must be quantifiable, 
verifiable and add value to the decision-making process. In addition, it is suggested to be 
reported or disclosed in the entire organization to involve the staff of the achievements; they 
must be set or determine in consensus, in which can reflect the commitment of those involved in 
its design and implementation.

DESCRIPTORS: Financial indicators, liquidity, debt, investment.
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¿Qué es diagnóstico financiero y qué 
utilidad tiene al interior de la empresa?

Cuando se habla de diagnóstico se podría 
pensar que se refiere a un la labor médica 
consistente en determinar la naturaleza de una 
enfermedad; los síntomas que presenta el 
enfermo se considera un factor muy 
importante puesto que de ellos depende el 
tratamiento adecuado, de hecho algunos 
académicos financieros consideran que la 
empresa posee “signos vitales”, tales como: 
“liquidez, rentabilidad y endeudamiento” 
(García, 1999), cuyo análisis ayuda a 
determinar la salud financiera de la empresa. 

El análisis por razones e indicadores señala 
los puntos débiles y fuertes de un negocio e 
indica probabilidades y tendencias. También 
enfoca la atención del analista sobre 
determinadas relaciones que requieren 
posterior y más profunda investigación 
(Anaya, 2001, p. 143). 

El diagnóstico financiero puede asumirse 
como la caracterización de fenómenos 
sociales y económicos que afectan la realidad 
y a partir de ella, los procesos de planeación. 
De allí, que el diagnóstico se constituya en 
una evaluación de situaciones y sus 
resultados, así como la determinación de 
estrategias de mejoramiento (Barandiaran, 
1990).

Por su parte, Gitman (2003) sugiere que a 
través de la revisión de los estados 
financieros, permiten evidenciar las 
dificultades presentes en la gestión financiera 
de la empresa y proponer soluciones a partir 
de su evaluación. Por su parte, para García 
(1999, p.190): 

Por diagnóstico financiero o análisis 
financiero puede entenderse el estudio 
que se hace de la información que 

proporciona la contabilidad y de toda la 
demás información disponible para 
tratar de determinar la situación 
financiera de la empresa o de un sector 
específico de ésta.

De acuerdo con los planteamientos 
anteriores, se infiere que el diagnóstico 
financiero se constituye en un insumo para la 
realización del diagnóstico integral de la 
organización, toda vez que permite identificar 
las debilidades y fortalezas presentes en el 
manejo de los recursos económicos, a través 
del cálculo, interpretación y análisis de los 
indicadores, su interrelación y su posterior 
comparación con los indicadores del sector y 
con los objetivos de la empresa (Fierro, 
2004). 

El análisis financiero no es un fin, es un medio, 
es un proceso que ayuda a la administración en 
la toma de decisiones. Con el análisis de la 
situación financiera para la adopción de 
estrategias, se dota a la empresa de alternativas 
necesarias que le permiten lograr un adecuado 
nivel de riesgo, un incremento de su 
rendimiento y una eficaz y eficiente gestión 
económica y financiera en la consecución de 
su actividad fundamental, o sea, una óptima 
utilización de sus recursos para el logro de su 
objetivos (Córdoba, 2007, p.64).

El diagnóstico financiero, por su parte, se 
puede elaborar sobre la base de los estados 
financieros básicos. Consiste en analizar el 
manejo que le dio la empresa a los recursos de 
inversión en capital de trabajo, inversiones 
fijas y diferidas (activos totales), decisiones 
operacionales y no operacionales adoptadas 
durante los períodos analizados (estado de 
resultados) con sus respectivos efectos 
financieros, así como el riesgo financiero que 
está asumiendo la empresa dada una 
estructura de financiación utilizada (pasivos y 
patrimonio). De esta manera, se verifica el 
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cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos por la empresa al inicio de cada 
período. 

Entre los elementos que apoyan la realización 
del diagnóstico financiero se encuentran: 
análisis de participación y de tendencias de 
los estados financieros, análisis de 
indicadores o razones financieras, así como 
su interrelación, la realización y análisis de 
flujos de fondos y flujos de efectivo; todo ello 
para comprobar la razón de su situación 
financiera, la manera (racionalidad) como se 
toman las decisiones en cuanto al manejo de 
los recursos y de las utilidades y poder 
diagnosticar la situación actual de la 
compañía, de tal forma que se puedan sugerir 
posibles alternativas de mejoramiento para 
las situaciones críticas o de riesgos futuros. 

Desde la perspectiva del área financiera, la 
racionalidad se manifiesta por medio de las 
decisiones gerenciales relacionadas con la 
planificación de utilidades de corto y largo 
plazo. Para León García (1999, p.5), “el 
objetivo básico financiero de la empresa es la 
maximización de la riqueza del inversionista 
y por ende la maximización del valor de la 
empresa”. La administración financiera está 
interesada en la adquisición, financiamiento y 
administración de los activos: “Así, la 
función de decisión de la administración 
financiera puede dividirse en tres grandes 
áreas: las decisiones de inversión, 
financiamiento y administración de activos” 
(Van Horne, 1996, p. 21). 

En relación con la maximización del 
bienestar del individuo, se refiere a la 
satisfacción de sus expectativas de consumo y 
a la obtención de mayores rendimientos 
financieros que le permita disponer de 
excedentes para invertir de acuerdo con sus 
intereses actuales y/o futuros. 

Cuando interrogamos acerca del objetivo 
financiero que posee la empresa, se piensa en 
la maximización de las utilidades, nos 
concentramos en la tarea de buscar 
mecanismos comerciales y operacionales que 
persigan el incremento de las utilidades de un 
período a otro, o bien que a través del eficiente 
empleo de los recursos incremente la 
rentabilidad a corto y largo plazo. En estos 
términos, se puede decir que el objetivo 
bá s i co  f i nanc i e ro  cons i s t e  en  l a  
maximización de la riqueza de la empresa, 
trasladándola en máximas utilidades para los 
inversionistas, con un mínimo de riesgo, así 
como a cada uno de los demás integrantes del 
negocio; y por otro lado, mantener niveles de 
efectivo aceptables, de forma tal que exista 
inversión y pago oportuno de sus 
obligaciones.

Es indispensable además que el objetivo 
básico financiero se relacione con todo el 
conjunto estratégico de la empresa, que 
permita consolidarse y expandir su 
crecimiento en el largo plazo y que a través de 
su dinámica aporte al bienestar social y al 
cuidado del medio ambiente.
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