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EDITORIAL 
 
La Paz y la Confianza 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)1 ha declarado 2021 como el Año de la Paz y la Confianza 
(Resolución 73/338, 106 sesión plenaria 12 de septiembre de 2019),  con la finalidad exhortar a la comunidad 
internacional a que siga promoviendo la paz y la confianza entre las naciones como valor que fomenta el desarrollo 
sostenible, la paz y la seguridad, y los derechos humanos.  
 
En este sentido, el comité editorial quiso una vez más compartir con la comunidad científica, tanto autores como 
lectores, a generar ambientes de disertación, diálogo y promoción en este tema, en consonancia con la ONU que 
pretende estimular a los Estados Miembros, organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y las 
diversas organizaciones de la sociedad civil a proseguir los esfuerzos, para fomentar una cultura de paz y de 
confianza entre las naciones del mundo, mediante el diálogo político, el entendimiento mutuo y la cooperación. Ello 
de acuerdo a lo contemplado en la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. 
 
Entre lo que destaca el texto de la declaración de manera patente es  reconocer  que la paz no solo es la ausencia 
de conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en el que se promueva el 
diálogo y se resuelvan los conflictos con espíritu de entendimiento y cooperación mutuos, destacando la 
importancia de la diplomacia preventiva para apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas encaminados a 
promover la solución pacífica de los conflictos, a fin de preservar la paz.  
 
En función de esta declaración no se puede dejar de un lado  el aporte de las universidades el cual como en muchos 
aspectos de la sociedad busca ante todo  fijar las bases científicas de lo que es una cultura de paz hasta conducir el 
accionar dentro y fuera de las comunidades para lograr esta cultura de paz, por ello el punto de partida es el aquí y 
el ahora de la urgente necesidad de una cultura de paz, prevención de la violencia y la inminente futura 
construcción de sistemas pacíficos a nivel mundial.  Al respecto, Martínez (2018)2 ,  en su artículo titulado: “Base 
epistemológica de las ciencias aplicadas de la paz para construir futuros pacíficos.  La aportación galtuniana a las 
ciencias sociales”,  indica los principales planteamientos que son la base para lograr de manera sistemática la paz, 
en este proyecto como indica la autora en primer orden el punto de partida es la adquisición de conocimientos, los 
cuales aportarán la comprensión de la compleja condición humana en el manejo del conflicto para seguidamente 
pasar a la acción en la construcción de sistemas pacíficos a través del fomento, adquisición de habilidades y el uso 
de técnicas, siendo la combinación de estos tres elementos la constante fórmula base: conocimiento + habilidades + 
praxis.  
 
En este mismo orden de ideas, Ortega (2018)3 , en su artículo: “Cultura de paz: desafíos para la educación 
universitaria”, destaca diversos aspectos que son deseables incorporar en la vida universitaria.  Como primer punto 
destaca, fundamentar la investigación de la paz en la búsqueda y promoción de ella en sí misma, apartar a la 
investigación universitaria relacionada con la paz de la violencia como principal preocupación y factor gestor y 
acuñar que  la paz es el factor a potenciar. En segundo término agrega, apartar el academicismo para el abordaje 
de la realidad, señala que importa que la universidad se incorpore y relacione con el contexto sin posturas 
paralizantes, de manera que unos y otros se beneficien del intercambio, invita a ver el conflicto como oportunidad 
en el sentido de entender al conflicto como una fuente de creatividad implica ir a la búsqueda de soluciones 
dirigidas a la renovación y la posibilidad.  Todo esto a través de la creación de redes con otras organizaciones 



 

 

siendo las instituciones educativas universitarias la que deben fortalecer la interconexión con otras instancias desde 
la enseñanza, la investigación y el servicio, con el desarrollo de proyectos, programas de estudios, colaboración 
académica, asesorías, intercambios, tutorías y publicaciones.  Finalmente concluye que el papel formativo de la 
universidad donde la generación de teorías debe convertirse en designio y acción, cimentada en el contexto laboral, 
escolar y comunitario, considerando que la gran oportunidad desde la universidad se encuentra en la fortaleza 
inherente que es la capacidad de formar; cursos, talleres, conferencias, foros, simposios y publicaciones son 
ámbitos de la academia y constituyen reducto de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
 
Laura Ysabel Sarabia Mora 
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EDITORIAL 
 
Peace and Trust 
 
The United Nations (UN) General Assembly 1 has declared 2021 as the Year of Peace and Trust (Resolution 73/338, 
106 plenary session September 12, 2019), with the aim of exhorting the international community to continue 
promoting peace and trust among nations as a value that promotes sustainable development, peace and security, 
and human rights. 
 
In this sense, the editorial committee once again wanted to share with the scientific community, both authors and 
readers, to generate environments for dissertation, dialogue and promotion on this issue, in line with the UN that 
aims to stimulate Member States, organizations belonging to the United Nations system and the various 
organizations of civil society to continue their efforts to promote a culture of peace and trust among the nations of 
the world, through political dialogue, mutual understanding and cooperation. This is in accordance with the 
provisions of the Declaration and Program of Action on a Culture of Peace. 
 
Among what the text of the declaration stands out clearly is to recognize that peace is not only the absence of 
conflicts, but also requires a positive, dynamic and participatory process in which dialogue is promoted and conflicts 
are resolved with spirit. of mutual understanding and cooperation, highlighting the importance of preventive 
diplomacy to support the efforts of the United Nations aimed at promoting the peaceful resolution of conflicts, in 
order to preserve peace. 
 
Based on this statement, the contribution of the universities cannot be set aside, which, as in many aspects of 
society, seeks above all to establish the scientific bases of what a culture of peace is until it leads actions within and 
outside of the universities. communities to achieve this culture of peace, therefore the starting point is the here and 
now of the urgent need for a culture of peace, prevention of violence and the imminent future construction of 
peaceful systems worldwide. In this regard, Martínez (2018) 2, in his article entitled: “Epistemological basis of the 
applied sciences of peace to build peaceful futures. The Galtunian contribution to the social sciences ”, indicates the 
main approaches that are the basis for achieving peace in a systematic way. In this project, as the author indicates 
in the first order, the starting point is the acquisition of knowledge, which will provide understanding of the complex 
human condition in the management of the conflict to then take action in the construction of peaceful systems 
through the promotion, acquisition of skills and the use of techniques, the combination of these three elements 
being the constant base formula: knowledge + skills + praxis. 
 
In the same vein, Ortega (2018) 3, in his article: "Culture of peace: challenges for university education", highlights 
various aspects that are desirable to incorporate into university life. As a first point, it stands out, to base peace 
research on the search and promotion of it in itself, to separate university research related to peace from violence 
as the main concern and managerial factor and to coin that peace is the factor to be promoted. . Secondly, he adds, 
setting aside academicism to approach reality, he points out that it is important that the university be incorporated 
and related to the context without paralyzing positions, so that both can benefit from the exchange, it invites us to 
see the conflict as an opportunity. In the sense of understanding conflict as a source of creativity, it implies 
searching for solutions aimed at renewal and possibility. All this through the creation of networks with other 
organizations, the university educational institutions being the one that must strengthen the interconnection with 
other instances from teaching, research and service, with the development of projects, study programs, academic 



 

 

collaboration, consultancies. , exchanges, tutorials and publications. Finally, he concludes that the formative role of 
the university where the generation of theories must become design and action, grounded in the work, school and 
community context, considering that the great opportunity from the university is found in the inherent strength that 
is the ability to to form; courses, workshops, conferences, forums, symposia and publications are areas of the 
academy and constitute a stronghold of teaching and learning. 
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RESUMEN 
 
El objeto del presente trabajo es el de analizar la coordinación 
vertical en la cadena de producción porcina del estado Lara para el 
año 2017, haciendo uso de la teoría económica neoinstitucional, ya 
que ésta establece que el intercambio de los productos y servicios 
se puede realizara través de tres modalidades: mercado abierto, 
integración vertical y contratos. Con esto, se pretende que los 
agentes involucrados conozcan los factores que la afectan y puedan 
establecer medidas que sirvan como base para el desarrollo del 
sector. Para lograr dicho objetivo, se utilizó la metodología de la 
“teoría fundamentada”, la cual plantea realizar un muestreo 
teórico para la recolección de la información, entrevistando al 
personal clave del sector en el estado, y consiguiendo con ellos la 
saturación teórica, la cual fue analizada a través de una 
codificación de las variables de estudio. De esta manera se 
determinó que, los productores independientes trabajan bajo el 
mecanismo de mercado abierto; mientras que las empresas 
integradoras están coordinadas a través de la integración vertical. 
En cuanto a los costos de transacción, las empresas integradoras 
incurren en mayores costos que los productores independientes; 
esto, debido a la mayor frecuencia de sus transacciones y a la 
cantidad de activos específicos involucrados, siendo así el factor 
determinante en el mecanismo de coordinación vertical utilizado 
por cada uno. Existe además, mayor incertidumbre del entorno 
transaccional en los productores independientes que en las 
empresas integradas. 
 
Palabras claves: teoría neoinstitucional, coordinación vertical, 
producción porcina. 
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Aceptado: 20-08-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://orcid.org/0000-0002-9457-1327


 
 Angela María Cahuao Aganza    

TEACS, AÑO 14, NUMERO 29, JULIO - DICIEMBRE  2021 – pp. 11 – 22                                                 

 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

THE VERTICAL COORDINATION IN THE PIG 
PRODUCTION CHAIN IN LARA STATE FOR 

THE YEAR 2017 

 
 
 

Angela María Cahuao Aganza 
 

https://orcid.org/0000-0002-9457-1327 
Agricultural engineer. Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado. 
MSc. Agrarian Mention Management. Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado. 
Instructor Professor attached to the Department of Social Sciences 

of the Dean of Agronomy. 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 

Venezuela 
Email: angela.cahuao@ucla.edu.ve 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this work is to analyze the vertical coordination in 
the pig production chain of Lara state for the year 2017, making use 
of the neo-institutional economic theory, since it establishes that 
the exchange of products and services can be carried out through of 
three modalities: open market, vertical integration and contracts. 
With this, it is intended that the agents involved know the factors 
that affect it and can establish measures that serve as a basis for 
the development of the sector. To achieve this objective, the 
methodology of "grounded theory" was used, which proposes to 
carry out a theoretical sampling for the collection of information, 
interviewing key personnel of the sector in the state, and achieving 
with them the theoretical saturation, which It was analyzed 
through a coding of the study variables. In this way, it was 
determined that independent producers work under the open 
market mechanism; while integrating companies are coordinated 
through vertical integration. Regarding transaction costs, 
integrating companies incur higher costs than independent 
producers; This, due to the greater frequency of their transactions 
and the amount of specific assets involved, thus being the 
determining factor in the vertical coordination mechanism used by 
each one. In addition, there is greater uncertainty in the 
transactional environment in independent producers than in 
integrated companies. 

 
Keywords: heavy transport, competitiveness, regulation 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la cadena agroalimentaria de la producción porcina de 

Venezuela, se han identificado distintos agentes que se 

interrelacionan entre sí: proveedores de insumos y servicios, 

productores, transformadores, distribuidores y consumidores 

(Iciarte, 2012).  

 

Al respecto, Posada (1998) indicó que para el adecuado 

funcionamiento de cualquier sistema agroalimentario, existe la 

necesidad (fundada en motivos técnicos y de rentabilidad) que se 

establezca algún tipo de coordinación entre los distintos 

involucrados en las diferentes fases; por lo que la coordinación que 

se requiere es de carácter vertical; la cual puede ser entendida 

como el proceso por el cual se ajustan mutuamente la oferta y la 

demanda, en función de la cantidad, calidad, localización y 

momentos de entrega del producto agrario a la industria o a la 

comercialización minorista. Básicamente, se puede establecer que 

los mecanismos de coordinación son: el mercado abierto, las 

relaciones contractuales y la integración vertical (Posada, 1998). 

 

Según la FAO (2014), los vínculos en las cadenas de 

comercialización porcina pueden establecerse mediante la 

agricultura contractual, donde las pequeñas unidades de 

producción reciben insumos de un contratista, el cual asegura la 

absorción de la producción.  

 

Por otro lado, no debe descartarse el hecho que existan algunos 

productores que trabajen bajo la forma de coordinación de 

mercado abierto, la cual se refiere a las ventas que se realizan en el 

mercado una vez que el proceso de producción ha terminado, y en 

donde el productor es afectado por distintas variables tales como 

precios, oferta y demanda, búsqueda de información y el 

oportunismo de los demás agentes. También se puede encontrar la 

figura de una integración vertical que corresponde a “la posesión 

patrimonial de un conjunto de activos, vinculados a distintas 

actividades económicas en la línea de producción-circulación de una 

determinada rama productiva" (Faiguenbaum, 1992); la cual 

representa un mayor control, y en donde la propiedad y dirección 

de dos o más fases sucesivas del sistema de producción y/o 

mercadeo es de una sola empresa (Rodríguez, 1999). 

 

Ahora bien, la mejor manera de explicar la existencia de los 

distintos tipos de coordinación vertical es a través de la teoría 

económica neoinstitucional, ya que ésta sugiere que la utilización 

de un mecanismo de coordinación u otro está determinado por la 

presencia de tres variables claves: el nivel de activos específicos, la 

frecuencia con la que se realizan las transacciones y la 

incertidumbre presente en el entorno transaccional (Williamson, 

1989). 

 

El principal aporte realizado por la teoría neoinstitucional en lo que 

a coordinación vertical se refiere, está relacionado con el 

planteamiento de que los agentes económicos ubicados a lo largo 

de la cadena de valor, internalizarán aquellas actividades que se 

puedan realizar de una manera más eficiente dentro de la empresa, 

mientras que delegarán en el mercado aquellas otras donde la 

externalización suponga una reducción de costos(García y Tabeada, 

2004).  

 

Las consideraciones expuestas hasta ahora, permiten plantear las 

siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los mecanismos de 

coordinación vertical que predominan en la producción porcina del 

estado Lara y cuáles son sus principales características? Y ¿Qué 

factores permiten explicar los distintos mecanismos de 

coordinación vertical en la producción porcina en el estado Lara? 

Dar respuestas a estas preguntas, permitirá a los diferentes 

agentes económicos involucrados en la producción porcina, conocer 

las variables o factores que afectan la coordinación de las 

actividades que llevan a cabo, permitiendo evaluar sus condiciones 

particulares y tomar decisiones organizacionales en cuanto a que 

actividades son convenientes llevar a cabo internamente y cuales 

son preferibles delegar a los demás agentes involucrados, tomando 

en cuenta los costos de transacción explicados por la teoría 

neoinstitucional. 

 

De igual modo para los organismos e instituciones 

gubernamentales, esta investigación les permitirá conocer el 

funcionamiento de la cadena productiva del cerdo y la forma de 

coordinación existente en dicho sector, lo que podría contribuir a la 

aplicación de medidas económicas factibles que sirvan como base 

para el desarrollo del sector porcino.  

 

Por lo antes expuesto, se propone analizar la coordinación vertical 

en la cadena de producción porcina del estado Lara. Para lograr 

este objetivo, se deberá describir los distintos mecanismos de 

coordinación vertical que se presentan; y determinar desde la 

perspectiva neoinstitucional, los factores determinantes del 

mecanismo de coordinación vertical en cadena productiva del cerdo 

en el estado Lara. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La investigación realizada se situó en el campo de las ciencias 

sociales, del tipo descriptivo, no experimental y de naturaleza 

cualitativa, centrándose en la descripción de la coordinación 

vertical en la cadena de producción porcina en el estado Lara 

mediante la teoría de la economía neoinstitucional. González 

(1997), Méndez (2009), Tamayo y Tamayo (2003) expresaron que 

una investigación de este tipo, tiene como propósito identificar, 

describir y analizar las características de personas, grupos, 

comunidades, organizaciones o cualquier otro fenómeno que sea 

objeto de análisis; y cuyos hallazgos no se obtienen por medio de 
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procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación 

(Corbin y Strauss, 2008).  

Atendiendo a la dimensión temporal o al número de momentos en 

los cuales se recolectaron los datos, se puede clasificar como un 

diseño de investigación del tipo transeccional descriptivo; en donde 

los datos se recolectaron en el año 2017; es decir, en un tiempo 

único. 

 

En cuanto a la población de estudio, considerando la limitante de 

que las bases de datos de estadísticas agrícolas de instituciones 

públicas y privadas a nivel nacional están desactualizadas; en el 

estado Lara se pudieron identificar diferentes agentes involucrados 

en la cadena productiva del cerdo; encontrándose dos grandes 

grupos: los productores independientes, que trabajan de manera 

autónoma; y las empresas integradas, que coordinan internamente 

todas las fases de la producción.  

 

Es importante señalar que, al momento de realizar la presente 

investigación, no fue posible localizar agentes que trabajen bajo el 

mecanismo de formas híbridas, por lo que se presume no se 

presentaban para ese momento en el estado. 

 

Basado en lo anterior, se consideró que la mejor estrategia para la 

recolección y análisis de los datos era la metodología denominada 

“teoría fundamentada” ogrounded theory. En esta metodología, el 

muestreo; así como la recolección y el análisis de los datos, se 

realiza como un proceso simultáneo, que no es estadístico, sino que 

es teórico.  

 

Al respecto, Andréu et al (2007), indicaron que, el muestreo teórico 

es el proceso de recolección de datos dirigido por el desarrollo de la 

teoría, mediante el cual la recogida, codificación y análisis de los 

datos se va realizando conjuntamente, de tal manera que el 

desarrollo teórico que surge del análisis de los datos indica al 

analista los nuevos datos que necesita y donde puede encontrarlos, 

hasta que es alcanzada la saturación teórica; la cual es el momento 

del análisis en el que ya no surgen nuevas propiedades, 

dimensiones o relaciones de una categoría, esto es, cuando no 

ocurre nada nuevo (Glaser y Strauss, 1967).  

 

Partiendo de lo anterior, la recolección de los datos primarios se 

desarrolló mediante entrevistas interactivas no estructuradas 

dirigidas apersonas en puestos claves, tanto de unidades de 

producción independiente, como de la empresa integradora. Para 

tal fin, se diseñó un guion de entrevista basada en la 

operacionalización de las variables de estudio, que muestra de 

manera resumida la teoría que sirve de fundamento (Cuadro 1).  

 

Las entrevistas fueron grabadas, la duración promedio de cada una 

fue 50 a 60 minutos aproximadamente, para luego ser transcritas. 

La recolección de los datos secundarios se realizó a partir de 

documentos de producción, tales como registros, manuales, 

reportes periodísticos y otro material facilitado por los investigados. 

 

Los datos recolectados fueron analizados de manera cualitativa a 

través de un modelo de análisis, establecido por la metodología de 

la teoría fundamentada. A partir de la operacionalización de las 

variables, se realizó una codificación, en donde se establecieron 

categorías y subcategorías, garantizándose de esta manera que 

todos los aspectos en que se basa la teoría económica 

neoinstitucional para el análisis del tema estaban siendo 

abordados. 

 

 
Cuadro 1. Operacionalización de Variables para el análisis de la coordinación vertical en la cadena de producción porcina presente en el Edo. 
Lara 
 

Variable Subvariable Dimensión Indicador 

C
o

o
rd

in
a

ci
ó

n
 v

er
ti

ca
l e

n
 la

 c
a

d
en

a
 d

e 
p

ro
d

u
cc

ió
n

 
p

o
rc

in
a

 e
n

 e
l e

st
a

d
o

 L
a

ra
 

Mecanismos de Coordinación Vertical Mercado abierto Precio 

Presencia de información perfecta 

Integración 
Vertical 

Presencia de un sistema de jerarquías 

Procesos realizados internamente 

Presencia de costos de transacción 

Formas Hibridas Presencia de Contrato 

Tipo de contrato 

Grado de confianza entre los agentes 

Nivel de Frecuencia Frecuencia de las 
transacciones 

Periodicidad en que ocurren las transacciones 

Especificidad 
de los Activos 

 
 
 
 
 
 
 

Especificidad 
Reputacional 
  

Presencia de activos específicos por reputación 

Tipos de activos específicos por reputación 

Importancia relativa de los activos específicos por reputación 

Especificidad en 
relación al 
cliente  
(activos 
dedicados) 

Presencia de activos dedicados 

Tipos de activos dedicados 

Importancia relativa de los activos dedicados 

Especificidad Presencia de activos con especificidad física 
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Variable Subvariable Dimensión Indicador 
 
 

Física 
  

Tipos de activos con especificidad física 

Importancia relativa de los activos con especificidad física 

Especificidad 
Temporal 
  

Presencia de activos con especificidad temporal 

Tipos de activos con especificidad temporal  

Importancia relativa de los activos con especificidad temporal 

Especificidad por 
localización 
  

Presencia de activos con especificidad por localización 

Tipo de activos con especificidad por locación 

Importancia relativa de los activos con especificidad por localización 

Especificidad de 
capital humano  
(de formación) 

Presencia de activos con especificidad de formación 

Tipos de activos con especificidad de formación 

Importancia relativa de los activos con especificidad de formación 

Incertidumbre 
del entorno transaccional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incertidumbre 
del entorno 
 

Presencia de acuerdos 

Tipo de acuerdo 

Parámetros establecidos en los acuerdos 

Grado percibido de respeto hacia lo establecido en los acuerdos 

Incertidumbre de 
Demanda 
 

Dependencia con las variables del mercado (precio, costos, oferta y demanda) 

Variaciones en la cantidad del producto en un momento determinado 

Posibles causas de las variaciones en la cantidad del producto ofrecido 

Incertidumbre 
Tecnológica 

Presencia de posibles cambios en los procesos  

Tipo de cambios en los procesos 

Causa de los posibles cambios en los procesos 

Características del producto consideradas en la negociación 

Oportunismo Necesidad de búsqueda de información 

Tiempo necesario para reunir esa información 

Costo de esa información 

Calidad de la información acerca de los demás agentes 

Percepción de seguridad acerca de robo o daños a la propiedad  

Percepción de protección en cuanto a actos arbitrarios del Gobierno 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presentan y analizan los resultados obtenidos 

durante el proceso de investigación, según el modelo de análisis 

presentado en el marco metodológico.  

 

3.1   Mecanismo de coordinación vertical 

 

El mercado abierto es el mecanismo donde se encontraban los 

productores independientes consultados. En este caso, las 

transacciones llevadas a cabo dependían de las variables del 

mercado, tales como la oferta y demanda, información oportuna y 

racionalidad de los involucrados. 

La obtención del alimento balanceado y demás insumos productivos 

representaba el principal inconveniente a los que se enfrentaba el 

productor, debido a que las empresas encargadas de su fabricación 

sufrían por cada producción. 

Al respecto, el diario El Impulso (2016) señalaba en un artículo 

publicado, que en la entidad existían varias empresas dedicadas a 

esta actividad, registrando una baja en la producción del 50% desde 

el mes de octubre de 2015, debido a la ausencia de materia prima; 

ya que en muchos casos éstas son de origen importado y dependen 

de la asignación por parte del estado. En el mismo artículo, 

Hémbert Meléndez, presidente de la Sociedad de Ganaderos de 

Lara (Sogalara), afirmaba que la situación se volvía cada vez más 

difícil para el sector ganadero; comenzando por las invasiones de 

tierras que se vivieron años atrás respaldadas por el ejecutivo 

nacional, más las dificultades con la obtención de los insumos, que 

sólo en la parte alimenticia se puede tener un acceso del 20%, más 

la falta de medicamentos y vacunas. Esta situación ha hizo que la 

labor del productor se hiciese cada vez más difícil, generando que la 

producción alcanzara entre 30% y 32%, cuando anteriormente era 

del 80%; ya que se debía destinar el mayor esfuerzo en la obtención 

de los insumos requeridos que en la actividad productiva como tal.  

Por otro lado, en cuanto a la fase de comercialización, en algunos 

casos, la venta del producto se llevaba a cabo en salas de matanza 

independientes, en donde los precios eran establecidos de acuerdo 

a lo que se encontraba el kilogramo de cerdo en ese momento en el 

mercado. Pero muchas veces, el productor se veía obligado por 

razones de compromisos adquiridos con anterioridad, a vender a 

intermediarios a puerta de finca sin que esto representase 

necesariamente el mejor precio para ellos; ya que la información 

necesaria para la transacción no era la más adecuada, por lo que se 

veían afectados por el oportunismo.  
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Debido a la problemática planteada, y según la información 

obtenida, se pudo establecer que la tendencia y aspiraciones de los 

productores independientes era la de convertirse en una pequeña 

integración, donde pudiesen contar con su propia planta de 

alimento, su propio laboratorio de extracción de semen, galpones 

de producción y salas de matanza. La razón de este deseo era, por 

un lado, poder garantizar la cantidad y la calidad del alimento y los 

insumos requeridos, disminuyendo uno de los factores que más 

afectaba la producción de las granjas; y por el otro agregar valor a 

su producto, siendo más competitivos en el mercado y poder 

obtener precios que cubrieran sus costos de producción y le 

generasen ganancias. 

Por su parte, la empresa estudiada presentaba internamente todas 

las fases que conforman la cadena: producción de alimento 

balanceado, granjas reproductivas y productivas, centro de 

matanza y desposte, planta de embutidos y comercializadora; por 

lo que se estableció que esta, estaba coordinada a través de la 

integración vertical. Para entender el proceso, lo primero que se 

debió realizar fue una caracterización de la empresa, ya que la 

misma, en sus diferentes fases, presentaba ciertas particularidades.  

En primer lugar, la granja de producción era una entidad de 

negocios conformada por dos socios, quienes tenían una 

participación accionaria y en donde sólo uno de ellos pertenecía a la 

integración estudiada.  

En la granja, sólo se producía cerdo en pie, para que 

posteriormente cada socio se encargase de pasarlo por la línea de 

matanza y transformación y de esta manera llevarlo al 

mercado.Esta interrelación entre las empresas existía a través de 

un contrato, en donde se establecieron una serie de normas, que a 

la final indicaban cómo iba a estar distribuida la producción.  

En cuanto al funcionamiento de la granja, la misma pagaba a cada 

socio como un proveedor, es decir, en función a la cantidad de los 

servicios e insumos que les ofreciesen (animales, alimento 

balanceado, insumos y materiales para la producción, etc.), ya que 

cada uno de ellos, por ejemplo, tenían sus propias plantas de 

alimento; esto garantizaba a lo largo de toda la producción el 

abastecimiento constante de los insumos, sin que esto representase 

una problemática para la granja. 

Por su parte, el matadero recibía el cerdo en pie desde la granja y 

diariamente realizaban la labor de beneficio y desposte de los 

mismos. En función de la programación establecida, podían recibir 

aproximadamente 5000 animales a la semana, de los cuales 2000 

pertenecían a la integración. La capacidad de beneficio, para ese 

momento, era de aproximadamente 1400 cerdos al día, y de 

desposte de 700 cerdos por día; por lo tanto, como la capacidad de 

desposte eramayor a la utilizada, generalmente se prestaba el 

servicio y se despacha la carne en canales. 

Para el momento de la investigación, existía una empresa de 

embutidos dentro del mismo grupo integrado. Sin embargo, a pesar 

de formar parte de la integración, la relación establecida entre el 

matadero y la planta de embutidos era de cliente externo; en donde 

el matadero le vendía la canal a la planta y ellos la procesaban para 

producir los embutidos. 

En la fase de comercialización y distribución, la integración poseía 

una figura comercial que comercializaba la carne despostada por el 

matadero, en cortes nobles y frescos (pierna, espalda, lomo, lomito, 

chuleta) directamente a frigoríficos. En el caso de los embutidos, la 

planta transformadora poseía su propia marca a través de la cual 

comercializaba y distribuía sus productos (jamones, salchichas, 

mortadela, tocineta ahumada).  

Ahora bien, para llevar a cabo estas transacciones, la empresa 

integradora realizaba ciertas actividades internas que generaban 

los denominados costos de transacción. A continuación, se señalan 

dichas actividades: 

• Búsqueda de información sobre los precios y los niveles de 

calidad de los productos: La función de la granja era producir 

un cerdo con el peso y las características deseadas de calidad 

(balance carne/grasa), por lo cual existía un feedback de 

información con el matadero de forma tal que, si los cerdos 

por alguna razón no cumplían con algún parámetro, la granja 

establecía medidas que permitían solventar la situación. En el 

matadero, constantemente realizaban monitoreo con otros 

mataderos, evaluando la competencia y las nuevas 

tecnologías, revisaban las mermas ya que estas variables 

afectaban el factor dinero y la calidad del producto que 

estaban entregando. 

Para el establecimiento de los precios, se consideraban los 

costos de la planta y se analizaba el mercado. El matadero 

cobraba por unidad animal; se tenía un precio para lechón, 

otro para madres y otro para verracos; sin embargo, el 90% de 

la producción del matadero eran lechones.  

• Búsqueda de compradores y vendedores potenciales y la 

correspondiente información sobre su comportamiento: 

siendo una empresa integradora, por lo general mantenían 

una misma cartera de clientes. Sin embargo, esta búsqueda 

podía ser llevada a cabo, generalmente, por la figura 

comercial de la integración; ya que muchas veces la demanda 

del mercado era mayor a la producción de la granja, por lo que 

esta empresa compraba a granjas externas su producción; el 

matadero se encargaba de beneficiar y despostar estos 

animales, para que posteriormente la empresa 

comercializadora se encargase de la respectiva venta y 

distribución.  
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• Mecanismos de control para saber si las partes involucradas 

en la transacción respetaban o no los términos de los 

acuerdos: en el caso de las granjas, al final de cada mes 

debían acordar con los socios cuantos cerdos se despacharon. 

En el matadero, existía la presencia de auditores de los clientes 

externos, quienes evaluaban el proceso de beneficio y 

desposte, garantizando la liquidación del día y revisando las 

mermas. Todas las canales estaban identificadas por clientes, 

y no había forma de que se confundiesen entre ellos. 

 
 

• Medición de los atributos de calidad de los productos: la 

granja de producir cerdos con unas características de peso y de 

relación carne/grasa, pero quien realizaba la medición de 

calidad como tal era el matadero. En el matadero, se evaluaba 

el corte de la canal en la sierra central, ya que si había una 

desviación se podía dañar el producto obtenido. También 

evaluaban la presencia de pesuñas, obstrucciones en el ano 

para evitar contaminaciones de las canales por presencia de 

desechos orgánicos al momento de apertura de vientre, 

ruptura de bilis que pudiese manchar la carne y la presencia de 

pelo. 

 

• Clasificación de los productos de acuerdo a algún atributo 

considerado importante: en granja, la clasificación era dada 

por si era un cerdo de línea o si era un animal de descarte; 

considerando que la razón de ser de la granja era despachar 

cerdos gordos y no madres, ya que la calidad de un animal de 

descarte nunca será igual a un cerdo de línea. En el matadero, 

básicamente se clasificaba por peso y tamaño. 

 
 

• Establecimiento de previsiones por el posible incumplimiento, 

por alguna de las partes contratantes, de sus obligaciones: en 

las granjas existían algunos mecanismos de control, llamados 

“radares”; en donde la persona encargada del despacho tenía 

un archivo donde registraba la cantidad de cerdo despachada, 

posteriormente realizaba una comparación entre lo que se 

había establecido y lo que realmente fue entregado. Todos 

estos valores se sumaban y al final de cada mes debían haber 

despachado lo que se tenía proyectado. 

Los costos generados por estas actividades eran incorporados 

dentro de los costos de producción, ya que dichas medidas 

permitían evitar gastos excesivos, porque al controlar el 

negocio, se podía accionar más fácilmente cuando habían 

desvíos de la planificación.  

3.2.   Frecuencia de las transacciones. 

En el caso de los productores independientes, por lo general la 

periodicidad con que ocurrían las transacciones era ocasional. En 

cuanto a la adquisición del alimento balanceado se podría decir que 

la misma se realizaba de manera regular, ya que es un insumo sin el 

cual la labor productiva no podría ser llevada a cabo; sin embargo, 

con la situación de escasez de materia prima, y lo difícil del 

suministro del mismo, no se realizaban los despachos de manera 

regular, y en muchas oportunidades se despachaban un poco cada 

vez. 

El despacho del cerdo en pie, la transacción de venta no se 

realizaba con una regularidad constante. Esto se debía 

principalmente a la falta de planificación productiva dentro de la 

granja, la cual obedecía a la incertidumbre del mercado, debido a lo 

difícil del acceso a los insumos y la falta de garantía de un 

comprador del producto, lo que obligaba a que el productor no 

pudiese mantener animales en producción constante; sino que 

organizaba lotes de animales de manera distanciada. Toda esta 

situación hacía que la transacción de venta no se llevase a cabo con 

regularidad, sino que se realizaban cada vez que se tenían lotes de 

animales para la venta. 

Todo lo contrario, ocurría con la empresa integrada, quienes al 

tener garantizado el abastecimiento de los insumos y la colocación 

del producto, realizaban una planificación que permitía que las 

transacciones de intercambio se llevasen a cabo con una alta 

frecuencia. Partiendo de la granja, los cerdos eran despachados 50 

semanas del año, 5 días a la semana. Considerando el período en el 

matadero, los cerdos que debían ser despachados en ese periodo, 

eran adelantados y se comenzaban a entregar a partir de la 

semana 40, de manera tal de entregarlos todos. En el matadero, la 

entrega de cortes de carne se realizaba diariamente a los distintos 

clientes internos y externos; lo mismo ocurría con la 

comercialización y distribución de embutidos.  

3.3.  Especificidad de los activos 

En la cadena productiva del cerdo del estado Lara, se pudo 

encontrar que la especificidad de los activos era dada por la 

naturaleza de la empresa; es decir, un activo se podía comportar 

como específico en la empresa integradora y no serlo o no estar 

presente en la producción independiente; esto se podía deber 

principalmente a la inversión que estos representan. 

Considerando lo anterior, a continuación, se realiza una descripción 

de cada uno de los activos específicos presentes en la cadena de 

producción porcina: 

• Especificidad reputacional: para la empresa integrada, al nivel 

de venta y distribución de los cortes frescos y embutidos existía 

una marca registrada que los identificaba. Para ellos, la 

inversión destinada a potenciar dicha marca y reputación era 

de suma importancia, ya que ésta les permitía ser reconocidos 

y posicionarse de una manera adecuada en el mercado, siendo 

más competitivos y obteniendo mayores ganancias. Por su 

parte, el productor independiente, al despachar generalmente 
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cerdo en pie a mataderos particulares o a intermediarios en 

puerta de finca, no hacían este tipo de inversiones por no 

considerarlas necesarias. 

 

• Especificidad en relación al cliente (activos dedicados): en las 

granjas de la integración no se manejaban pedidos específicos 

de clientes, considerando que ésta pertenecía a dos socios 

puntuales y a que manejaban una genética animal específica. 

Sin embargo, a nivel de matadero, si se podían aceptar 

pedidos específicos de algún cliente, siempre y cuando fuese 

solicitado con anticipación para poder evaluar la factibilidad 

de llevarlo a cabo y considerarlo dentro de la planificación.  

 
En cuanto a los costos que se generaban al aceptar y cumplir 

los requerimientos específicos de un cliente, se partía del 

hecho de que se ofrecía un precio estándar por beneficio de 

unidad animal, y si el cumplimiento de la solicitud del cliente 

generaba un costo adicional, este era asumido por el mismo. 

La importancia de aceptar los requerimientos de un cliente 

venía dada por el hecho de que, al ser una empresa de 

servicios, su filosofía principal era la de satisfacer 100% los 

requerimientos del cliente. Ahora, el productor independiente 

por su parte no manejaba pedidos específicos, sino que, 

cuando los animales llegaban al peso de venta se 

comunicaban con el matadero o ubicaban el intermediario y 

vendían el animal tal cual salió de producción. 

 

• Especificidad física: la producción porcina en general, es bien 

específica con respecto a los equipos e instalaciones que son 

requeridos para llevar a cabo todas las actividades; por tal 

motivo, tanto en la producción independiente como en la 

empresa integrada se pudieron encontrar activos cuyas 

características físicas los hacían difícilmente utilizable de 

forma alternativa. Así, en las granjas se encontraban 

instalaciones y equipos por cada fase del proceso, es decir 

activos específicos para la maternidad, otros distintos para la 

gestación y el engorde; incluso el transporte utilizado para 

movilizar los animales desde las granjas hasta el matadero era 

específico para cerdo. Dentro de los mataderos también 

existían líneas específicas por cada animal de sacrificio: una 

para bovino, una para porcino y otra para ovinos. Esta 

especificidad en particular hacía que la inversión inicial para la 

adquisición de los mismos fuese bastante elevada, y su uso 

alternativo no pudiese ser costeado ya que, como se indicó, 

esto no es posible. 

 
• Especificidad temporal: el despacho de cerdos es continuo 

durante todo el año, considerando que el consumo se 

mantiene también constante a lo largo del mismo; aunque en 

el caso del cerdo existe la particularidad de una mayor 

tendencia de consumo de ciertos cortes a finales de año. 

Considerando lo anterior, los productores independientes 

intentaban organizarse para sacar la mayor producción para 

esta época. En el caso de la empresa integrada, los cerdos eran 

despachados de la granja semanalmente, pero a nivel de 

comercialización y distribución, existían cortes como los 

perniles, que eran almacenados a partir de agosto para cubrir 

esa necesidad posterior. Ahora bien, el no entregar el producto 

a tiempo, en todos los casos se convertía en pérdidas 

económicas.  

 
En el caso de las granjas de productores independientes con 

las características genéticas que poseían sus animales, si estos 

permanecían más tiempo en la granja, existía un mayor 

consumo de alimento y otros insumos y no necesariamente 

una ganancia de peso en la misma proporción, por lo que la 

relación costo/beneficio sería negativa. En cuanto a la granja 

de la empresa integrada, si bien es cierto que el material 

genético que poseían permitía que los animales mantuviesen 

una ganancia de peso estable a pesar de permanecer más 

tiempo en producción; considerando que el sistema se 

comportaba como un circuito, cerdos muy pesados disminuían 

la velocidad en la línea de matadero, por lo que se sacrificarían 

menos animales por hora. Adicionalmente en el matadero, 

mantener el producto por más tiempo sin despachar traía 

consigo problemas de mermas y deterioro del material ya que 

la carne de cerdo es un producto perecedero. 

 

• Especificidad por localización: Desde el punto de vista de 

bioseguridad, debe existir una distancia reglamentaria entre 

un centro y otro; pero estar próximos entre sí, a una distancia 

aceptable, permite una disminución de los costos de fletes y 

mermas tanto de alimento, peso del animal y calidad de la 

carnea lo largo de todas las transacciones de intercambio, 

tanto para los productores independientes como para la 

empresa integrada, lo que a la final se traduce en mayor 

eficiencia al disminuir los tiempos de entrega y los costos 

operacionales.  

 

• Especificidad de formación: en este particular existían 

diferencias significativas entre el productor independiente y la 

empresa integrada. A pesar de que el productor era consciente 

de la necesidad de tener un personal capacitado para las 

operaciones, el grado de especialización de su equipo de 

trabajo era bajo, contando principalmente con un médico 

veterinario o un perito agropecuario que realizaba ciertas 

asesorías técnicas y que no necesariamente era personal fijo; y 

el resto de las personas involucradas eran obreros con poco 

conocimiento técnico. Adicionalmente, los planes de 

especialización que se llevaban a cabo eran del tipo informal, 

ya que se planeaba que el técnico dictase charlas al personal 

para que estos entendieran el proceso que realizaban, pero sin 

que esto significase la obtención de alguna certificación. 

Por su parte, en la empresa integrada existía un nivel de 

especialización alto. Todas las personas involucradas en los 
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distintos procesos tenían algún grado de profesionalización 

según el cargo que ocupaban, siendo técnico superior 

universitario, médico veterinario, ingeniero agrónomo, 

ingeniero en producción o licenciado en administración. Al 

momento de recolectar la información, existía un programa de 

profesionalización formal, en donde se iban formando 

generaciones de relevo, a través de convenios con 

universidades o con otras empresas a las que se les enviaban 

los profesionales para que les dictasen charlas sobre ciertos 

procesos, dependiendo de lo que se quisiese afianzar en la 

organización. En la empresa integrada estaban conscientes de 

la importancia que representaba el grado de especialización 

del personal involucrado en las operaciones, ya que creían que 

la experiencia y el conocimiento empírico debía ir acompañado 

de la academia para entender los procesos, lo que permitía 

invertir más en tecnología y seguir avanzando en la línea de 

producción que se tenía. 

3.4.  Incertidumbre del entorno transaccional 

La incertidumbre del entorno a la cual se enfrentaban los 

productores independientes era elevada, debido principalmente a la 

ausencia de acuerdos formales con los demás agentes con los que 

se interrelacionaban.  

Las plantas de alimentos, debido a la carencia de materia prima a 

la que se enfrentaban, evaluaban su capacidad de producción y les 

ofrecían sus productos a sus clientes fijos, asignándoles un cupo, 

pero no podían establecer contratos fijos con los productores, y 

muchas veces no entregaban el producto a tiempo y en la calidad o 

etapa necesaria para el consumo del animal.  

De igual forma ocurría con los mataderos. Una vez finalizado su 

ciclo productivo, el productor debía contactar al matadero quienes, 

de acuerdo a su capacidad de faenado, le asignaban un cupo para 

la recepción de cierta cantidad de animales. El hecho de que el 

productor no llevase una planificación de producción y no fuese 

constante en la entrega del cerdo en pie, hacía imposible el 

establecimiento de contrato con los mataderos o demás agentes 

que podían comprarle los animales. 

Sin embargo, la incertidumbre a la que se enfrentaba la empresa 

integradora era baja: ya que ésta trabajaba bajo la figura de 

acuerdos formales, partiendo del hecho de que la granja de 

producción pertenecía a dos socios legalmente constituidos.  

Es importante señalar que, en el levantamiento de información no 

fue posible acceder al contenido de dicho contrato establecido 

entre los socios, ya que según alegaba la parte involucrada, se 

trataba de un acuerdo confidencial; lo que se pudo conocer del 

mismo era que, a través de éste se establecían los parámetros de 

entrega del producto a cada socio y que se cumplía en un cien por 

ciento. A nivel de matadero, comercialización y distribución, los 

acuerdos eran llevados a cabo entre las distintas figuras 

comerciales de la organización y los clientes.  

En estos acuerdos se establecían parámetros tales como tiempo de 

entrega del producto, calidad de servicios, procedimientos para 

reclamos en donde la organización tuviese la responsabilidad y se 

debían asumir ciertas obligaciones. El grado de cumplimiento de 

estos acuerdos establecidos, ya fuesen internamente o con clientes 

externos, era del cien por ciento; ya que estos tenían implicaciones 

legales, además de que el acatar los mismos en su totalidad 

permitía un trabajo en armonía con todas las partes involucradas, 

una mayor satisfacción de los clientes y una mayor confianza en el 

trabajo realizado. 

En cuanto a la incertidumbre de demanda, esta viene dada por el 

grado en que puede afectar las transacciones una condición del 

mercado en un momento en específico. En tal sentido, a lo largo de 

toda la cadena, el productor independiente dependía de las 

variables del mercado, lo que hacía que estuviese expuesto a una 

mayor incertidumbre de demanda. Para la obtención de alimento 

balanceado, dependía de la oferta que existía en el momento, 

siendo muchas veces escasa y la demanda elevada, por lo tanto, los 

precios a los que adquiría el producto eran altos; lo mismo ocurría 

con los demás insumos necesarios para la producción.  

En cuanto a la entrega del cerdo en pie, si ésta se realizaba a 

matadero, dependían del precio en el que estuviese el kilogramo de 

esta carne en el mercado; y si la venta se realizaba al intermediario 

dependía del precio que éste lo ofrecía.  Este hecho aumentaba la 

incertidumbre para el productor, ya que el mismo no sabía si podría 

ubicar su producto en el tiempo adecuado y si el precio de venta 

cubriría sus costos de producción, sino hasta finalizar el proceso. 

No obstante, el funcionamiento para la empresa integrada era 

distinto. En el caso de las granjas no dependía de las variables del 

mercado para que se llevasen a cabo las transacciones; sino que 

éstas se realizaban según los acuerdos establecidos y el precio era 

determinado considerando los costos de producción para un lote de 

animales en específico. Lo mismo ocurría para el matadero; con la 

diferencia de que éste si hacía un estudio de mercado para evaluar 

la competitividad y hacer las mejoras pertinentes.  

En cuanto a la comercialización y distribución, sí existía 

dependencia de las variables del mercado; las figuras comerciales 

dedicadas a dicha actividad, debían considerar la oferta y la 

demanda en un momento determinado, así como comparar sus 

precios y presentaciones de sus productos con la competencia. 

Ahora bien, en cuanto a las variaciones en la cantidad de los 

productos en un momento determinado, como ya se estableció, la 

venta de la carne de cerdo es constante a lo largo del tiempo, con la 

particularidad de que a finales del año existe una mayor preferencia 

al consumo de ciertos cortes específicos, según los cuales tanto los 
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productores como la empresa integrada se organizaban, y es sólo 

en estos casos en donde se podía decir que la variación en la 

cantidad del producto ofrecido y demandado era dependiente del 

mercado. 

Por otro lado, la incertidumbre tecnológica se refiere a las posibles 

variaciones que pudiesen ocurrir en el proceso productivo, y en qué 

grado estas pueden afectar las transacciones de intercambio 

llevadas a cabo. 

A esta incertidumbre se enfrentaban tanto los productores 

independientes como la empresa integrada; ya que, la posibilidad 

de cambios en la forma en cómo se llevaban a cabo los procesos 

constantemente estaba presente, siempre en la búsqueda de ser 

más eficientes o de simplemente solventar una situación puntual.  

Dentro de las variaciones que frecuentemente podían ocurrir en las 

granjas, se encontraban los cambios en las técnicas del manejo del 

animal, siempre que estos permitían una manera más eficiente de 

realizar las actividades sin causar mayores impactos en la 

producción. Por su parte, las variaciones que podían ocurrir en los 

mataderos era a nivel de los tipos de corte de carne, y obedecían a 

algún requerimiento específico de los clientes, siempre en la 

búsqueda de satisfacer sus necesidades. 

3.5.  Oportunismo 

Para la empresa integradora, considerando que la mayoría de sus 

transacciones ocurrían internamente entre las áreas involucradas, 

el riesgo al oportunismo era bajo. El intercambio de información era 

constante entre todos los involucrados, y ésta estaba relacionada 

más a la calidad, cantidad requerida o características del producto 

y no tenía ningún costo asociado. La necesidad de búsqueda de 

información estaba sujeta más que todo a la empresa de 

comercialización y distribución, ya que ésta dependía de ciertas 

variables del mercado, como la oferta y la demanda, la 

competencia, posicionamiento de la marca, etc.  

Por otro lado, para el productor independiente el riesgo al 

oportunismo era alto; ya que para poder llevar a cabo las 

transacciones de intercambio requería de la constante búsqueda de 

información, sobre todo en cuanto a precios en el mercado tanto 

del cerdo como de los insumos requeridos para la producción. Esta 

información, generalmente era obtenida de los demás agentes 

involucrados, por lo cual dependía en gran medida de la honestidad 

e intención de los mismos. Muchas veces esta información estaba 

viciada en función de favorecer, por ejemplo, al agente que estaba 

realizando la compra del producto.  

Ahora bien, con respecto a la percepción de seguridad en cuanto al 

robo o daño a la propiedad, todas las personas entrevistadas, tanto 

de la empresa integradora como los productores independientes 

expresaron que la incidencia de robos era cada vez mayor.  

Se puede inferir que esta alta sensación de inseguridad obedece 

básicamente a la situación alimentaria que atravesaba el país. Al 

respecto, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida Venezuela 

(ENCOVI), 2016elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, 

la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, 

advertía que cada día se acentuaba la desigualdad en la calidad y 

cantidad de los alimentos, aproximadamente 9,6 millones de 

venezolanos ingerían dos o menos comidas al día ya que en el 

93,3% de los hogares el ingreso no les alcanzaba.  

Toda esta situación, aunado al hecho de que el rubro estudiado es 

alimenticio, los entrevistados reportaban que las mayores pérdidas 

responden al robo de animales vivos desde las granjas, con menor 

incidencia de robos de equipos o insumos. Para atenuar un poco la 

situación, la empresa integradora llevaba planes de abastecimiento 

de los productos que producían y comercializaban, asignándole una 

cantidad mensual a cada trabajador; pero esta facilidad no la tenía 

el productor independiente. 

En cuanto a la percepción de protección a actos arbitrarios del 

gobierno, tanto los productores independientes como la empresa 

integradora reportaban que se sentían altamente expuestos a esta 

situación. Según estadísticas del Observatorio de Derechos de 

Propiedad (2016), entre los años 2012-2016 el gobierno había 

realizado 98 expropiaciones, 230 intervenciones, 571 ocupaciones 

temporales, 15.450 multas, 47 regulaciones confiscatorias, 66 

rescates de tierras, 18 comisos, 85.057 fiscalizaciones y 28.211 

cierres.   

Estas cifras mantenían en alerta a todos los involucrados en la 

cadena de producción porcina, ya fuesen independientes o 

integrados, influyendo en el crecimiento y desarrollo de las distintas 

unidades de producción, puesto que se sentían vulnerables ante 

cualquier decisión que pudiese tomar el gobierno. 

3.6. Factores que determinan, desde la perspectiva 

neoinstitucional, el mecanismo de coordinación vertical en la 

cadena productiva del cerdo en el estado Lara. 

De acuerdo a lo expuesto por Williamson (1989), la elección del 

mecanismo de coordinación vertical dependerá de los costos en que 

deba incurrirse, y será aquel mecanismo que los reduzca. El autor 

también señala que el valor de los costos de transacción depende, 

principalmente, de la frecuencia con que se realicen los 

intercambios entre los agentes, de la magnitud de los activos 

específicos involucrados en las transacciones y de la incertidumbre 

que rodea el entorno transaccional. 

Partiendo de lo anterior, a continuación, se presenta un cuadro en 

donde se consideraron las operaciones llevadas a cabo en la 

producción porcina, la frecuencia de las mismas y los activos 

involucrados; la cual permitió visualizar la razón de que se den 

distintos mecanismos de coordinación. 
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Cuadro 2. Clasificación de las transacciones según su frecuencia y la especificidad de los activos para la empresa integrada. 

 

 CARACTERISTICAS DE LOS ACTIVOS 

 No específicos Específicos 

FR
EC

U
EN

C
IA

 D
E 

LA
S 

TR
A

N
SA

C
C

IO
N

ES
 

Ocasional MERCADO 

 Venta y despacho de cortes de 
carne (especificidad temporal) 

CONTRATO 

 Aceptar pedidos específicos de clientes 
(especificidad de activos dedicados) 

Frecuente MERCADO 
 

INTEGRACIÓN VERTICAL O EMPRESA 

 Compra de alimento balanceado e insumos 

 Despacho de animales en pie. (especificidad 
temporal) 

 Matanza y desposte de animales, (especificidad 
temporal) 

 Presencia y mantenimiento de una marca 
registrada (Especificidad reputacional) 

 Uso de equipos e instalaciones específicas para la 
producción porcina (especificidad física) 

 Programas de profesionalización para el personal 
involucrado en todas las operaciones 
(especificidad de formación) 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Cuadro 3.Clasificación de las transacciones según su frecuencia y la especificidad de los activos para los productores independientes. 

 

 CARACTERISTICAS DE LOS ACTIVOS 

 No específicos Específicos 

FR
EC

U
EN

C
IA

 D
E 

LA
S 

TR
A

N
SA

C
C

IO
N

ES
 Ocasional MERCADO 

 Compra de alimento 
balanceado e insumos 

 Despacho de animales en pie.  

CONTRATO 
 

Frecuente MERCADO 
 

INTEGRACIÓN VERTICAL O EMPRESA 

 Uso de equipos e instalaciones específicas para la 
producción porcina  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En los cuadros anteriores se puede ver que, en la empresa 

integrada la mayoría de las transacciones ocurren con una 

frecuencia alta e involucran una serie de activos específicos 

justificándose el mecanismo de coordinación por la integración 

vertical.  

 

Sin embargo, en el caso de los productores independientes, aunque 

se pueden presentar transacciones con frecuencia alta y activos 

específicos característicos de la integración vertical, ya que estas 

son imprescindibles en la producción porcina; si se compara con la 

empresa integrada, en general existen pocos activos específicos 

involucrados y la frecuencia de las operaciones es baja, por lo que 

las transacciones se llevan a cabo en el mercado.  

 

Todo esto se asemeja a lo expuesto por Williamson (1989), quien 

afirmó que en aquellas operaciones donde existen pocos o ningún 

activo específico involucrado, la mejor manera de realizar los 

intercambios es a través del mercado, tanto en transacciones 

frecuentes como en esporádicas; y cuando los activos son muy 

específicos y la frecuencia de las transacciones es relativamente 

alta, lo más conveniente es la integración vertical. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En el estado Lara se encuentran productores independientes que 

trabajan bajo el mecanismo de coordinación de mercado abierto; y 

empresas integradoras que tal como su nombre lo indican están 

coordinadas bajo el mecanismo de integración vertical. Los factores 

que determinan la utilización de los distintos mecanismos de 

coordinación vertical, vienen dados por los costos de transacción 

que dependen de la frecuencia con que ocurren las transacciones y 

la cantidad de activos específicos involucrados.  

 

En la empresa integrada la mayoría de las transacciones ocurren 

con una frecuencia alta e involucran una serie de activos específicos 

justificándose el mecanismo de coordinación por la integración 
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vertical. En el caso de los productores independientes, aunque se 

pueden presentar transacciones con frecuencia alta, características 

de la integración vertical, en general existen pocos activos 

específicos involucrados y la frecuencia de las operaciones es baja, 

por lo que las transacciones se llevan a cabo en el mercado. 

 

Ahora bien, la situación actual del país, donde reina la escases, el 

oportunismo y la incertidumbre en la actividad productiva, ha 

hecho que las unidades independientes se planteen la posibilidad de 

organizarse de tal forma de poder internalizar la mayoría de las 

transacciones, emulando el funcionamiento de las empresas 

integradoras. Para justificar este cambio de mecanismo de 

coordinación, los productores independientes deberán aumentar la 

frecuencia con la que realizan sus transacciones de intercambio e 

invertir en activos específicos que los hagan más eficientes y 

competitivos. 

 

En tal sentido, los entes públicos y privados, encargados del 

desarrollo del sector agroalimentario del país, deberán establecer 

programas y planes que fomenten y faciliten a los productores de 

cerdo, la adquisición de los recursos necesarios para tal fin. 
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RESUMEN 
 
La tecnología viene a ser un gran dinamizador en la evolución de la 
praxis empresarial y comercial, incorporando nuevas formas de 
llevar a cabo procesos y procedimientos incluyendo lo contable.  
Uno de los temas tecnológicos que vienen impactando la dinámica 
empresarial es lo relacionado a las criptomonedas. En virtud de ello, 
este artículo se plantea analizar la situación actual del proceso 
contable relacionado con las Criptomonedas en empresas 
venezolanas, teniendo como referencia las NIIF y la Ba Ven NIF 12. 
Esta investigación se desarrolló desde el paradigma positivista, con 
un enfoque cuantitativo nivel descriptivo, sustentado en un estudio 
de campo, la muestra está conformada por 68 gerentes de 
contabilidad de empresas ubicadas geográficamente en 4 estados 
de la República Bolivariana de Venezuela. Los resultados arrojaron 
una diversidad en los criterios de reconocimiento, valoración, 
presentación y revelación de las operaciones o tenencia de 
criptomonedas. Se concluye, la evidencia de niveles altos de 
incumplimiento de los requerimientos de la normativa que rigen el 
proceso contable de este rubro a nivel nacional (Ba Ven NIF Nª 12). 
Destacando la gran cantidad de entidades que no están 
reconociendo en la contabilidad la totalidad de las transacciones o 
tenencia de criptomonedas. Situación que afecta en demasía  la 
integridad y razonabilidad de la información financiera que estarían 
presentando. 
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ABSTRACT 
 
 
Technology becomes a great catalyst in the evolution of business 
and commercial praxis, incorporating new ways of carrying out 
processes and procedures, including accounting. One of the 
technological issues that have been impacting business dynamics is 
related to cryptocurrencies. By virtue of this, this article aims to 
analyze the current situation of the accounting process related to 
Cryptocurrencies in Venezuelan companies, taking as a reference 
the IFRS and the Ba Ven NIF 12. This research was developed from 
the positivist paradigm, with a quantitative approach level 
descriptive, supported by a field study; the sample is made up of 68 
accounting managers from companies geographically located in 4 
states of the Bolivarian Republic of Venezuela. The results showed a 
diversity in the criteria of recognition, valuation, presentation and 
disclosure of the operations or holding of cryptocurrencies. It is 
concluded that there is evidence of high levels of non-compliance 
with the requirements of the regulations that govern the 
accounting process for this item at the national level (Ba Ven NIF 
No. 12). Highlighting the large number of entities that are not 
recognizing all the transactions or holding of cryptocurrencies in the 
accounting. Situation that excessively affects the integrity and 
reasonableness of the financial information that they would be 
presenting. 
 
Keywords:  cryptocurrencies, accounting, Venezuelan companies, 
Ba Ven NIF 12.  NIIF. 
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1. INTRODUCCION 

 
Aunque existe en la actualidad un escaso número de 

investigaciones en la temática de la contabilidad y las 

criptomonedas, se puede incorporar como parte de los 

antecedentes investigativos, el trabajo de Giraldo (2019), en donde 

el autor habla sobre los países de Latinoamérica que se han 

pronunciado con respecto a este tipo de moneda, cuál ha sido la 

regulación emitida hasta el momento y como se ha adaptado la 

contabilidad para incorporar este tipo de transacciones en sus 

informes. Concluyendo que existe un camino incierto en el 

tratamiento contable para este nuevo tipo de activos que se sigue 

definiendo pero que se usa cada vez más en diferentes estancias. 

 

De igual forma, Álvarez et al. (2018) publicó un artículo 

investigativo donde resalta el impacto de la tecnología blockchain 

en la sociedad reflexionando sobre el uso adecuado del dinero y la 

ética en las relaciones contractuales. En el documento se resalta 

que las ciencias contables no han podido seguirle el paso a esta 

tecnología concluyendo que las técnicas de contabilidad 

internacional, aún no logran un consenso de cómo registrar 

adecuadamente las criptomonedas en los estados financieros; 

como también que el ejercicio de la auditoría tradicional, se ve 

amenazada por la barrera de conocimiento informático que 

representan los smartcontracts, resaltando  que es algo 

contradictorio, debido a que la blockchain pretende ser una 

importante herramienta para cimentar las bases de la nueva 

auditoría cibernética. Estos antecedentes resultan de gran valor en 

la realización de la presente investigación debido a sus aportes 

teóricos y reflexivos en el asunto de investigación. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, hay que 

tener presente que la humanidad se mantiene en constante cambio, 

lo que naturalmente se refleja en toda actividad desarrollada por el 

hombre. El área de los negocios no es la excepción y 

constantemente recoge la agitada y acelerada manera de hacer las 

cosas de acuerdo a las necesidades de estos tiempos. En tal sentido, 

las empresas se ven inmersas en una continua carrera de 

adaptación que les permita evolucionar y estar en sintonía con el 

contexto en el cual desarrolla sus actividades. 

 

Es en este orden de ideas, que la tecnología viene a ser un gran 

dinamizador en la evolución de la praxis empresarial y comercial, 

incorporando nuevas formas de llevar a cabo procesos, 

procedimientos y métodos que impactan disruptivamente la visión 

tradicional de gestionar los negocios. Uno de los temas tecnológicos 

que vienen impactando la dinámica empresarial es lo relacionado a 

las criptomonedas o monedas digitales, las mismas son activos 

digitales que sirven como medio de pago y surgen como sistemas 

descentralizados distanciados del control de los estados e 

instituciones financieras a diferencia de la moneda tradicional 

emitida por los bancos centrales de los países. Entre las más 

conocidas se encuentran: Bitcoin, Ethereum, Dash, XRP,Binance 

Coin, Zcash, Cardano, Litecoin, entre otras. 

 

Estas monedas, no son respaldadas por valores físicos sino por la 

seguridad que ofrece el sistema técnico que usan para operar, que 

viene a ser la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y la 

confianza vertida de sus usuarios. Con respecto a esta tecnología, 

Dolader et al. (2017) expresa que “es una base de datos que puede 

ser compartida por una gran cantidad de usuarios en forma peer-

to-peer y que permite almacenar información de forma inmutable y 

ordenada” (p.34). Por medio de esta cadena de bloques se puede 

almacenar una enorme cantidad de datos que sirve como un gran 

libro contable de las transacciones realizadas. 

 

Ahora bien, las empresas de la región latinoamericana han 

incrementado el uso de monedas digitales como medio de pago así 

como de inversión. De hecho la compañía de investigación y análisis 

de blockchain, Chainalysis (2020) en su Informe de geografía de 

criptomonedas indica que: 

 

“algunos de los mismos factores que alimentan la ola de 
tecnología financiera de América Latina, como problemas 
de acceso a bancos y la necesidad de remesas, están 
impulsando patrones únicos de uso de criptomonedas más 
allá de la inversión especulativa común en otras regiones. 
Estos problemas están incluso impulsando a las empresas 
latinoamericanas, no solo a los individuos, a llevar a cabo 
transacciones comerciales con criptomonedas”. (p.5) 

 

En este mismo estudio, se muestra como Brasil ocupa el primer 

puesto en el uso de criptomonedas por volumen en cadena de 

Latinoamérica, el segundo lugar lo ocupa Venezuela yel tercer 

espacio está ocupado por Argentina seguido de México, Colombia, 

Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y otros países 

con menor número de transacciones. Como se puede deducir, este 

tipo de operaciones está consiguiendo su propio espacio en la 

dinámica comercial en la región. Lo que deriva en las empresas 

entre otros aspectos, en la necesidad de diseñar e implementar 

procedimientos contables que permitan un adecuado control y 

gestión de estos activos digitales así como un programa de 

capacitación en el área para los preparadores de información 

financiera. 

 

En este sentido, todo procedimiento contable debe estar sustentado 

en políticas que recojan los requerimientos establecidos en los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en la 

jurisdicción correspondiente. A nivel internacional los principios de 

mayor aceptación son las Normas Internacionales de Información 

Financieras (NIIF), emitidos por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), órgano perteneciente a la 

Fundación de las normas internacionales de información financiera 
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(Fundación IFRS). Este estándar internacional no cuenta a la fecha 

con una normativa específica para el tratamiento contable de las 

criptomonedas; solo ofrece una conclusión por medio del Comité de 

Interpretaciones de las NIIF (CINIIF), donde indica que las 

criptomonedas pueden ser tratadas principalmente como 

inventario o activo intangible. Lo que implica que exista cierto nivel 

de diversidad de tratamientos en la contabilización y presentación 

de estos activos digitales en los estados financieros. 

 

En Venezuela las NIIF y NIIF para las PYMES constituyen la base de 

los Principios de Contabilidad de Aceptación General denominadas 

VEN-NIF GE o VEN-NIF PYME, lo que representa igualmente una 

necesidad de procedimientos específico de este rubro que viene 

tomando posición en las transacciones comerciales en el país. Esta 

situación fue estudiada por la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela, 

órgano emisor de principios de contabilidad en la Nación, y en 

virtud de ello emite en febrero del año 2020 el Boletín de aplicación 

Nª 12 denominado VEN-NIF Nº 12 (BA VEN-NIF 12) “Tenencia de 

Criptoactivos Propios”. 

 

Es así, que teniendo en cuenta la normativa internacional y la 

nacional donde se establece el criterio para el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de la Tenencia de Criptoactivos 

Propios en los Estados Financieros emitidos de acuerdo con VEN 

NIF. Es que surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es la situación 

actual del proceso contable relacionado con las Criptomonedas en 

empresas venezolanas? 

Para dar respuesta a la pregunta planteada, surge esta 

investigación, cuyo objetivo es: analizar la situación actual del 

proceso contable relacionado con las Criptomonedas en empresas 

venezolanas, teniendo como referencia las NIIF y la Ba Ven NIF 12.Y 

de esta forma brindar un conocimiento útil a la comunidad 

organizacional, preparadores de estados financieros y demás 

interesados para la adecuación y optimización de los procesos 

contables relacionados con este activo digital que forma parte de la 

realidad comercial a nivel internacional y nacionalmente. La 

delimitación geográfica de la investigación fue constituida por 6 

estados del país, en las cuales se analizaron 72 empresas de 

diferentes sectores económicos. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1. Criptomonedas 
 

El dinero juega un papel importante en la sociedad y en el mundo 

de los negocios, siendo este el medio por excelencia que se utiliza 

para la contraprestación de la venta de un bien o prestación de 

servicio en el mercado. El dinero se asocia con la legalidad que le da 

el hecho de ser emitido por un estado y normalmente se usa por 

medio de billetes, tarjetas bancarias u monedas. Hoy sin embargo, 

la tecnología y la desconfianza en los sistemas monetarios 

centralizados han cambiado esto y en la actualidad existe un tipo 

de dinero que no depende de un respaldo físico ni mucho menos de 

un estado. 

 

Este tipo de dinero se conoce como Criptomonedas o monedas 

digitales. Las mismas tienen su origen técnico gracias a David 

Chaum. Este criptógrafo ideó un algoritmo en 1983 “que todavía es 

primordial para la encriptación actualizada fundamentada en la 

web. El algoritmo permitió intercambios de información seguros e 

inalterables entre las partes, sentando las bases para futuras 

transacciones electrónicas de divisas. Era conocido como “dinero 

ciego"” (Zarraluqui, 2018, p.6). Con su trabajo sentó las bases para 

lo que posteriormente sería el inicio del dinero en un ámbito 

descentralizado, abordando firmemente los asuntos del control 

centralizado. 

 

En este mismo orden de ideas, en el año 2008, nacela primera 

Criptomoneda denominada, Bitcoin, cuyo creador o creadores 

trabajan bajo el seudónimo de Satochi Nakamoto. Seguidamente, 

en el año 2010, se funda “el primer organismo de cambio entre el 

Bitcoin y la moneda fiduciaria: The Bitcoin Market” (Hermosilla, 

2019, p.14). Posteriormente se habilitó el uso de pasarelas de 

pagos, que facilitaron el cobro de bienes y servicios en Bitcoin en el 

plano comercial. Hoy en día, es común encontrar empresas que 

usan habitualmente criptomonedas como medio de pago. Ahora 

bien, ¿Cuál es la definición de Criptomoneda? Con respecto a esto, 

Caballero (2019), indica que es: 

 

un sistema de pago descentralizado que tiene como fin 
eliminar los intermediarios hasta el punto en que sea 
posible, no cuentan con la participación de bancos, uniones 
de crédito o prestamistas, pero pueden ser consideradas 
unidades monetarias al cumplir con las características del 
dinero: es un medio de intercambio, genera confianza y 
funciona como una unidad de cuenta. (p.12) 

 

Hoy en día, este tipo de dinero se ha ganado un lugar en las 

transacciones comerciales en los mercados internacionales y 

también en el ámbito nacional, donde las personas naturales como 

las jurídicas hacen uso de este sistema que se caracteriza por ser 

descentralizado, contar con un mecanismo de validación de 

transacciones mediante usuario a usuario y sustentado 

operativamente por la cadena de bloques o blockchain. Con 

respecto a este sustento operativo, Ladera (2019) expresa que: 

 

Blockchain es un sistema descentralizado que comprende 
una base de datos compartida, que funciona de manera 
similar a un libro contable. Dicha red está conformada por 
componentes digitales (software y hardware especializados) 
como: billeteras digitales o wallets, nodos y la red 
(internet); en donde cada uno de estos elementos se 
encarga de cumplir una función específica con el objetivo de 
registrar y llevar a cabo el procesamiento de las 
operaciones de compra-venta de bitcoins u otro tipo de 
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operaciones digitales, así como de generar nuevas unidades 
de bitcoin. (p.30)  

 

Es decir, la tecnología de cadena de bloques trabaja como un libro 

contable con una enorme capacidad de almacenamiento y 

procesamiento, donde se elimina todo tipo de intermediario y el 

control lo ejercen los usuarios.  

 

Resultando en el camino una gran cantidad de operaciones 

cifrados, en cadena agrupados en bloques. Hay que resaltar en este 

apartado, que la tecnología blockchain no solo puede ser usada en 

operaciones con criptomonedas. Entre las posibilidades de uso 

están, los contratos inteligentes de múltiples sectores, gestión de 

derecho de autor, protección de identidades personales, internet de 

las cosas, intercambio de datos, transferencia de títulos de 

propiedad inmobiliaria, regulación y cumplimiento tributario, 

registros médicos, seguimiento de medicamentos recetados, entre 

otros. 

 

Por último, dentro de todo este ecosistema informático que 

sostiene el mundo de las criptomonedas, existen dos actores 

principales. Por un lado, están los usuarios que son aquellos que 

han adquirido criptomonedas a cambio de dinero fiduciario o que 

intercambian una moneda digital por otra, utilizando para todo 

esto internet y una billetera digital (Wallet).  

 

Por otro lado, están los mineros, que vienen a ser esas personas que 

“realizan un trabajo de “minado” de una determinada 

Criptomoneda, verificando y registrando transacciones, generando 

bloques de la cadena del Blockchain y sosteniendo la red a través de 

un poder de procesamiento complejo y especializado”(Béjar et al., 

2019, p.36). Estos mineros hacen uso de ordenadores de alta 

capacidad para descifrar algoritmos, permitiendo agregar nuevos 

bloques y de esta forma lograr una recompensa representada en la 

moneda digital que minan.  

 

2.2.  Ámbito contable de las criptomonedas 
 

La contabilidad representa ese medio comunicativo por excelencia 

en el ámbito de los negocios. Así mismo, constituye el núcleo 

informativo en el área financiera de una empresa, donde su 

producto principal está representado por los estados financieros. 

Estos informes financieros son insumo primordial en los procesos de 

toma de decisiones organizaciones, como también en la evaluación 

de la gestión realizada en un tiempo determinado por la 

administración de la entidad. Con respecto a esto, Castrellón et al. 

(2021), afirma que:  

 
Los estados  financieros constituyen la base central  de 
todas las empresas  para la toma de  decisiones, ya que 
allí se muestra  los resultados  obtenidos, la gestión de los  
accionista    y  cada  una  de  las  decisiones    tomadas  

con  los  recursos de  la empresa  para generar  efectivo 
necesarios  para toma de decisiones en un futuro. (p.83) 
 

A todo lo anteriormente dicho, se le suma y resalta que los estados 

financieros se alimentan del proceso contable, que a su vez se nutre 

de los hechos económicos que realizan las entidades en su 

operatividad diaria. Uno de estos hechos que se hace cada vez más 

presente en muchas empresas, es lo relacionado a las operaciones 

utilizando Criptomonedas.  

 

Con respecto a esto Álvarez et al. (2018) afirma que estas monedas 

digitales se utilizan “cada vez más en la vida cotidiana para adquirir 

bienes y servicios, el volumen de transacciones de esta naturaleza 

sigue creciendo de forma acelerada y su cotización entre las más 

volátiles” (p.205). Impactando la forma tradicional en que las 

compañías pagan y cobran sus ventas o prestación de servicios. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta que toda operación económica 

que realizan las entidades deben estar reflejadas en sus estados 

financieros, y que los mismos deben estar preparados y presentados 

bajo unos principios de contabilidad de aceptación general que 

aseguren una presentación razonable, donde los de mayor 

aceptación internacional están representados enlas NIIF, emitidas 

por el IASB, órgano perteneciente a la Fundación IFRSy en las 

mismas existe la ausencia de una norma específica para este tipo 

de transacciones, resultando una especie de diversidad de 

tratamientos contables de las operaciones con Criptomonedas a 

nivel internacional. Tal como lo afirma Béjar et al. (2019): 

 

aún no se tiene una taxonomía financiera estandarizada 
de las criptomonedas lo que trae como consecuencia que 
sea difícil determinar la aplicación de una norma 
específica para la gran cantidad de transacciones que se 
realizan, esta situación trae como consecuencia que no 
exista una única forma de tratamiento contable. (p.74) 

 

En torno a la posición de la Fundación IFRS, se pronunció por medio 

del Comité de Interpretaciones de las normas internacionales de 

información financiera (CINIIF, 2019) concluyendo que “la NIC 2 

Inventarios se aplica a las criptomonedas cuando se mantienen 

para la venta en el curso normal de las operaciones. Si la NIC 2 no 

es aplicable, una entidad aplica la NIC 38 a las tenencias de 

criptomonedas”(párr.8).  

 

Es decir, los tratamientos posibles según este organismo son, 

reconocer a las criptomonedas como un inventario o como un 

activo intangible según sea el caso, estas clasificaciones deben 

contar con un análisis exhaustivo, así mismo una nota respectiva en 

los estados financieros que disipe cualquier duda al respecto.  

 

Asimismo, se resalta que el tema del tratamiento de las 

criptomonedas por los momentos no está incorporado a la agenda 
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de establecimiento de estándares de información financiera de esta 

institución. 

 

Ahora bien, en lo que se refiere a Venezuela, cuyos principios de 

contabilidad de aceptación general tienen su base en las NIIF y por 

lo tanto de igual forma no se contaba con una normativa específica 

que guiará el proceso contable en las entidades que realizaran 

operaciones económicas con Criptomonedas, motivó a que en  

febrero del año 2020 la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de Venezuela (FCCPV) emitiera el Boletín de aplicación 

número 12, versión 0  (Ba Ven NIF Nª 12) con el título “Tenencia De 

Criptoactivos Propios”. Esta normativa establece el criterio para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de la Tenencia 

de Criptoactivos Propios en los Estados Financieros emitidos de 

acuerdo con los principios de contabilidad de aceptación general en 

Venezuela (VEN NIF). Estos principios son el resultado de la unión 

de los boletines de aplicación emitidos por la FCCPV y las NIIF tanto 

generales como Pymes.  

 

A continuación se resumen los requerimientos contenidos en esta 

norma venezolana: 

 

 

Tabla 1: Resumen de la Ba Ven-Nif N° 12 Versión N° 0 

Párrafo REQUERIMIENTOS 

Reconocimiento 

4 Se reconocerá un Criptoactivo, cuando obtenga el control mediante un mecanismo de almacenamiento y gestión 
seleccionado y que de él espere obtener beneficios económicos. 

5 Una entidad tiene control sobre un Criptoactivo cuando este se encuentre resguardado en una Wallet u otro programa 
informático que sea manejado por la entidad. 

6 Los Criptoactivos se darán de baja cuando: 
a. Hayan sido transferidos a terceros. 
b. La entidad pierda el control  
c. Se pierda la posibilidad de generar beneficios económicos. 
d. No se pueda medir el valor razonable. 

Medición 

7 En el reconocimiento inicial un Criptoactivo se medirá al costo 

8 Posterior a su reconocimiento inicial, los Criptoactivos se medirán al valor razonable. Cualquier incremento con respecto al 
importe en libros se reconocerá en otro resultado integral (ORI); cualquier disminución se reconocerá en el resultado del 
período. 

9 En la determinación del valor razonable, la ausencia de un mercado activo para el Criptoactivo evidencia la baja 
probabilidad de su realización. Por lo tanto, la determinación del valor razonable. De no ser posible esta determinación, 
debe considerarse que el valor razonable del Criptoactivo es igual a cero. 

10 La ganancia o pérdida que se origine como producto de la baja en cuenta de los Criptoactivos se reconocerá en los 
resultados del periodo, en el rubro Ganancias y Pérdidas por tenencia de Criptoactivos, previa deducción de cualquier 
incremento reconocido en ORI. 

11 Los Criptoactivos no serán objeto de re expresión. 

Presentación 

12 Los Criptoactivos serán clasificados como activos corrientes o activos no corrientes, según la temporalidad de la tenencia 
que tenga prevista la entidad. 

13 Los Criptoactivos se presentarán en el Estado de Situación Financiera en un rubro separado de los otros elementos. 

14 En el Estado del Resultado del Periodo y en el estado del Otro Resultado Integral se presentará por separado la partida 
Ganancias y Pérdidas por tenencia de Criptoactivos. 

15 En cada fecha de presentación una entidad debe revelar:  
a. Los tipos de Criptoactivos que controla, indicando restricciones, si las hubiere 
b. La intención de uso relativas a cada grupo de Criptoactivos; c. La fuente de información base para la medición 
reconocida; d. Una conciliación de los cambios en el importe en libro de los Criptoactivos entre el comienzo y el final el 
periodo corriente, que incluya: 1. El resultado surgido por el cambio del valor razonable por cada grupo de Criptoactivos; 
2. Los incrementos por las nuevas adquisiciones; 3. Las disminuciones procedentes de las ventas, o desincorporaciones; 4. 
Las variaciones por los intercambios entre Criptoactivos de distinta naturaleza 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ba Ven NIF Nª12 

 

Este Boletín es aplicable a todas las personas jurídicas y naturales 

que preparen información financiera de propósito general, de 

acuerdo con principios de contabilidad de aceptación general en 

Venezuela (VEN-NIF) y entra en vigencia para los ejercicios que se 

inicien a partir del 15 de febrero de 2020, pudiendo ser aplicados 

anticipadamente a los ejercicios iniciados a partir del 01 de Enero 



 
Contabilidad y criptomonedas: proceso analítico en empresas venezolanas  
 

TEACS, AÑO 14, NUMERO 29,  JULIO - DECIEMBRE  2021  pp. 23 – 35                                               

 

29 

de 2019. Esta normativa específica junto con lo planteado desde el 

IASB por medio de las NIIF constituye el sustento del instrumento de 

investigación diseñado en este trabajo. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio se enmarca dentro del paradigma 

epistemológico positivista. Bajo esta perspectiva “la ciencia es el 

conocimiento de los hechos, de los sucesos observables y medibles” 

(Martínez y Ríos, 2006, p.115). Es decir, resulta esencial lograr el 

conocimiento por medio de hechos reales verificados por la 

experiencia.  

 

En virtud de ello, se hace uso del enfoque cuantitativo, que se basa 

en el uso de medios estadísticos para analizar los datos 

recolectados y su mayor objetivo “radica en la descripción, 

explicación, predicción y control objetivo de sus causas y la 

predicción de su ocurrencia a partir del desvelamiento de las 

mismas, fundamentando sus conclusiones sobre el uso riguroso de 

la métrica o cuantificación” (Sánchez, 2019, p.104). 

 

En cuanto al tipo de investigación, este trabajo responde a uno de 

campo no experimental ya que los datos se recolectaron de la 

fuente primaria y no se realizó manipulación de las variables. Así 

mismo, el nivel corresponde al descriptivo que según Behar (2008), 

son estudios donde “se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio” (p.21). 

 

Con relación a la técnica de investigación, se hizo uso de la encuesta 

y como instrumento se seleccionó el cuestionario. El mismo consta 

de 19ítems con opciones de respuestas cerradas (sí o no) de 

acuerdo a la naturaleza normativa que impregna este estudio. La 

validez del instrumento se realizó por medio de juicio de expertos en 

correspondencia con el objetivo del estudio. Asimismo, el nivel de 

confiabilidad se calculó por medio de la fórmula 20 de Kuder-

Richardson que arrojó un 0.92, lo que indica que el instrumento 

consta de una alta confiabilidad. 

 

La técnica de muestreo fue la no probabilística. En tal sentido, 

estuvo conformada por 68 Gerentes de Contabilidad (33 mujeres y 

35 hombres), en empresas venezolanas de diversas actividades 

económicas (servicios, comercial, industrial, turismo) distribuidas en 

4 estados del país (Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Aragua). 

Como criterio de selección se estableció que los sujetos debían ser 

Contadores Públicos con más de cinco años de experiencia en el 

área contable y las empresas debían realizar actividades con 

criptomonedas de forma regular como mínimo desde el año 2019.  

Por último, se hizo uso del método estadístico para recopilar y 

presentar los datos recogidos, apoyados de diversos tipos de 

gráficos. 

 

4.  RESULTADOS 

 

Una vez aplicado el instrumento de investigación validado, en este 

caso un cuestionario, se procede a presentar y analizar por 

diferentes tópicos los hallazgos más relevantes producto de las 

respuestas de los 68 Gerentes de contabilidad de empresas 

venezolanas: 

 

4.1. Aspectos generales: 
 

De acuerdo a las respuestas recibidas, como se puede observar en 

la gráfica 1 el 94% de los encuestados afirman que en su entidad las 

operaciones con Criptomonedas han venido en aumento desde el 

año 2019. Mientras un 6% contestó que no han experimentado un 

aumento en las operaciones con Criptomonedas desde el año 2019.  

 

Este resultado está en concordancia con la tendencia presentada 

por Chainalysis (2020) donde se indica que “los venezolanos ocupan 

el tercer lugar en número de transferencias en Local Bitcoins y 

Paxful, dos de los intercambios P2P más populares del mundo” 

(p.12). Estos aumentos en las transacciones con criptomonedas en 

Venezuela es un hecho que debe reflejarse en la información 

financiera presentada en las empresas del país. 

 

Gráfico 1: Aumento de operaciones en Criptomonedas  

 

 

Fuente: Aular (2021). 

 

En el gráfico 2 se puede observar que el 97% de los departamentos 

de contabilidad no ha recibido capacitación por parte de la empresa 

sobre el proceso contable de las Criptomonedas y un 3% afirma que 

sí han recibido la debida capacitación sobre el tema referido. 
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Con respecto a esto Martínez y Acosta (2012) aseveran que “En la 

actualidad la capacitación es primordial para cualquier empresa, ya 

que provee muchos beneficios en cuanto al desempeño laboral de 

los empleados” (p.152).  

 

Por lo que se hace necesario hoy en día contar con planes de 

capacitación que ayuden a mantener actualizado a los 

profesionales en sus labores diarias. 

 

 

Gráfico 2: Capacitación en el proceso contable de Criptomonedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aular (2021) 

 

4.2. Proceso de reconocimiento: 
 

En cuanto al uso de un mecanismo de almacenamiento y gestión 

para el control de las Criptomonedas con las que realiza 

operaciones, como se observa el gráfico 3la totalidad de los 

encuestados respondieron que sí cuentan con ello. Estas respuestas 

resultan importantes debido a que significa que todas las entidades 

encuestadas mantienen control sobre las criptomonedas con las 

cuales realizan operaciones. Esto de acuerdo con lo establecido en 

los párrafos 4 y 5 de la Ba Ven NIF Nª 2. 

 

Gráfico 3: Uso de un mecanismo de almacenamiento y gestión para 

el control de las Criptomonedas 

 

Fuente: Aular (2021) 

 

De igual forma, se pudo conocer cómo se puede ver en el gráfico 4 

que un 94% de las entidades objeto de estudio no contabilizan la 

totalidad de las criptomonedas que controla la entidad. Un 6% 

respondió que  sí contabilizan la totalidad de las criptomonedas 

bajo control de la empresa.  

 

Con respecto a esto Macías y Macías (2017), expresa que todo 

proceso contable “Asegura la integridad de la información 

suministrada en los estados financieros “(p.15). En este sentido, 

toda organización debe presentar la totalidad de sus operaciones 

en su contabilidad en pro de la razonabilidad de la información 

financiera de la misma. 

 

Gráfico 4: Contabilización de la totalidad de las Criptomonedas 

 

Fuente: Aular (2021) 

 

4.3. Proceso de medición: 
 

En el gráfico 5se observa que la totalidad de las entidades 

participantes, reconocen inicialmente las criptomonedas al costo. 

Este hecho concuerda con lo establecido en el párrafo 7 de la Ba 

Ven NIF Nª 12. De acuerdo a la naturaleza de este tipo de operación 

resulta adecuado darle ingreso a la contabilidad valorándolo según 

el monto de la transacción. 

 

Gráfico 5: Reconocimiento inicial al costo 

 

    Fuente: Aular (2021) 

 

 

En lo que se refiere a la valoración posterior de las Criptomonedas, 

como se aprecia en el gráfico 6 el 82% de los consultados aseveran 

Sí; 3%

No; 
97%

0%

50%

100%

150%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Sí

No

Sí; 6%

No; 94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Sí No



 
Contabilidad y criptomonedas: proceso analítico en empresas venezolanas  
 

TEACS, AÑO 14, NUMERO 29,  JULIO - DECIEMBRE  2021  pp. 23 – 35                                               

 

31 

que lo hacen al valor razonable. Por su parte, un 18% contestó que 

no usan el valor razonable para la medición posterior.  

 

Con relación a la relevancia del valor razonable Castellanos (2010), 

indica que “al presentar determinados elementos en los estados 

financieros valorados a precios de mercado o actuales se optimiza 

la calidad de la información financiera utilizada en la toma de 

decisiones” (p.270). El valor de las criptomonedas es por naturaleza 

volátil por lo que mantenerlas a un valor razonable refleja cifras 

más adecuadas. 

 

Gráfico 6: Medición posterior a valor razonable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aular (2021) 

 

Se les preguntó a los gerentes de contabilidad, ¿si la ausencia de un 

mercado activo para la Criptomoneda evidencia la baja 

probabilidad de su realización, el valor en libro lo ajustan a cero? 

como se muestra en el gráfico 7 el 90% respondió que no y un 10% 

aseveran que si lo hacían.  

 

Resulta relevante lo que Castellanos (2010) expresa en este sentido: 

“la ausencia de un mercado activo ocasiona que el elemento no 

tenga asociado un valor de mercado” (p.274). En tal sentido, toda 

entidad debe presentar información de acuerdo a la realidad de 

cada transacción, por lo que no reconocer hechos como este, 

impacta la calidad de la información presentada. 

 

Gráfico 7: Baja probabilidad de la realización en cuanto al valor de 

la criptomoneda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aular (2021) 

 

 

 

4.4. Proceso de presentación:  
 

Se les preguntó a los gerentes ¿su entidad presenta las 

criptomonedas como activos corrientes o activos no corrientes, 

teniendo en cuenta la temporalidad de la tenencia que tenga 

prevista para las mismas? A lo que un 85% respondió que no y un 

15% dijo que si lo hacían. Resulta importante tener de forma clara 

la tenencia de este rubro para que de esta forma sea presentado 

adecuadamente en los estados financieros .En tal sentido, Elizalde 

(2019) resalta que “Los estados financieros permiten a sus 

diferentes usuarios, acceder a la información económica de la 

empresa, que de otra forma sería imposible conocer” (p.219). 

 

Gráfico 8: Presentación como activo corriente o no corriente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aular (2021) 

 

Así mismo se le preguntó a los encuestados ¿Su entidad presenta 

las criptomonedas como Inventario o Activos Intangibles 

dependiendo del uso previsto para las mismas? A lo que un 69% 

como se observa en el gráfico 9 contestó que no. En cambio un 31% 

aseguraron que si lo hacen. Estos criterios de presentación 

corresponden a la conclusión hecha por el comité de 

interpretaciones de las NIIF a propósito de esto Pérez (2020), 

expone que este organismo opina que las criptomonedas deben 

calificarse como activos intangibles y contabilizarse según la NIC 38, 

excepto en aquellos supuestos en los que las criptodivisas se 

mantengan para la venta en el curso ordinario del negocio” (p.110). 

Estas últimas se deberán tratar como inventario propiamente y 

seguir lo establecido en la NIC 2. 

 

Gráfico 9: Presentación como inventario o intangible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aular (2021) 
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En este orden de ideas se les preguntó a los participantes, ¿Su 

entidad presenta las Criptomonedas en el Estado de Situación 

Financiera en un rubro separado de los otros elementos? Y como se 

observa en el gráfico 10 el 53% contestó que sí mientras un 47% 

respondió que no.  

 

Este rubro a la fecha no tiene un precedente que claro y definitivo 

que pueda vincularlo a las clasificaciones existente en las normas 

internacionales de información financieras como lo afirma Pérez 

(2020) su conceptualización “aún se encuentra en evolución y no 

existe aún un criterio pacífico sobre sus funciones y su naturaleza 

jurídica” (p.92).  

 

Por lo que su clasificación como rubro separado pareciera ser lo 

menos conflictivo al día de hoy. 

 

Gráfico 10: Presentación de un rubro separado en el estado de 

situación financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aular (2021) 

 

4.5. Proceso de Revelación: 
 

Como se puede observar en el gráfico 11 se le preguntó a los 

gerentes si ¿Su entidad prepara y revela en cada fecha de 

presentación, los tipos de criptomonedas que controla, indicando 

restricciones, si las hubiere? a lo que un 72% respondió que no y un 

28% contestó afirmativamente.  

 

Las revelaciones para los usuarios de los estados financieros 

resultan de gran valor debido a que “representan la difusión de 

cierta información que no está directamente reflejada en dichos 

estados, y que es de utilidad para que los usuarios tomen decisiones 

con una base clara y objetiva” (Elizalde, 2019, p.222).  

 

Por lo que se hace necesario contar con unas notas adecuadas para 

la mejor comprensión de la información financiera presentada. 

 

 

 

Gráfico 11: Revelación de los tipos de criptomonedas bajo control 

de la entidad   

 

Fuente: Aular (2021) 

 

Con respecto a la interrogante ¿Su entidad prepara y revela en cada 

fecha de presentación, la fuente de información base para la 

medición reconocida? Como se observa en el gráfico 12 el 90% 

indicó que no, mientras un 10% respondió que si revelaban la 

fuente de información base de medición. Todos los estados 

financieros presentados debe contar con revelaciones que ayuden a 

la comprensibilidad y transparencia del valor de las cifras 

contenidas en las mismas en tal sentido “la característica de 

comprensibilidad, está vinculada con la suficiente revelación en 

notas a los estados financieros de los elementos que intervienen en 

la formación del mencionado valor” (Castellanos, 2010, p.277). 

 

Gráfico 12: Revelación de la fuente de información base para la 

medición de las Criptomonedas reconocidas 

 

Fuente: Aular (2021) 

 

De igual forma se pudo constatar cómo se visualiza en la gráfica 13 

que un 90% de los consultados indicó no realizar en las revelaciones 

una conciliación de los importes en libros de las criptomonedas 

entre el inicio, transcurso o final del periodo. Mientras un 10% 

indico que si lo hacían. Este tipo de conciliaciones ayudan a 

comprender detalles de la información presentadas en los estados 

financieros “de tal forma que la persona que los consulte, puede 

tener la suficiente claridad sobre ellos con el fin que estos puedan 

cumplir con su verdadero objetivo, cual es el de servir de base para 

la toma de decisiones” (Quintero, 2020, p.3).  
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A lo anteriormente dicho se le suma que este aspecto es un 

requerimiento según el párrafo 15 de la Ba Ven NIF Nª12. 

 

Gráfico 13: Revelación de una conciliación  de los cambios de los 

importes en libro de las Criptomonedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aular (2021) 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Asumiendo el objetivo propuesto en esta investigación y basado en 

los resultados obtenidos, se pudo constatar que las transacciones 

con criptomonedas han venido en aumento en las empresas 

venezolanas, creando la necesidad de reflejar este hecho en la 

contabilidad. 

 

En tal sentido, resulta preocupante la ausencia de capacitación 

referente al proceso contable de las monedas digitales en los 

departamentos de contabilidad. Asimismo, los datos evidencian 

niveles altos de incumplimiento de los requerimientos de la 

normativa que rigen el proceso contable de este rubro a nivel 

nacional (Ba Ven NIF Nª 12). Destacando la gran cantidad de 

entidades que no están reconociendo en la contabilidad la totalidad 

de las transacciones o tenencia de criptomonedas. Situación que 

afecta en demasía  la integridad y razonabilidad de la información 

financiera que estarían presentando. 

 

En lo que se refiere a la valoración, si bien están siendo reconocidas 

inicialmente a valores históricos, la mayoría de las entidades 

estudiadas, no hacen la valoración posterior siguiendo el valor 

razonable. Lo que ocasiona que las cifras presentadas sobre este 

rubro no concuerden con  la realidad en el mercado activo de las 

mismas. 

 

En cuanto al criterio de presentación de este activo digital en los 

estados financieros, esta investigación demuestra una variedad de 

formas. Donde una cantidad de entidades lo hacen en el rubro de 

inventario e intangible siguiendo la conclusión del CINIIF. Otra 

cantidad aplica lo requerido en la Ba Ven NIF Nª12 (rubro por 

separado) y una minoría usan otros juicios. Esta situación refleja la 

disparidad de tratamientos contables existente en la materia 

dentro del tejido empresarial venezolano. Aspecto que a la fecha no 

debería ocurrir debido a la existencia de una normativa específica 

vigente en el país.Así mismo, sobre el tema de revelación, la 

presente investigación ha demostrado que una gran parte de las 

entidades venezolanas estudiadas no están informando aspectos de 

gran valor sobre las criptomonedas con las que opera. Afectando el 

juicio de cualquier usuario de los estados financieros. Privando de 

detalles y aspectos cualitativos  que enriquecen el entendimiento 

del conjunto completo de los estados financieros. 

 

Para finalizar, las criptomonedas son una realidad que ha venido 

ganando  espacio en las transacciones económicas a nivel mundial. 

Sus características propias basadas en un sistema descentralizado, 

fácil acceso, ahorro de los costos de transacción, confidencialidad, 

uso de la tecnología blockchain para su operatividad hacen que sea 

un gran atractivo para muchas empresas, lo que se ve reflejado en 

el aumento sostenido de su uso a nivel internacional y 

nacionalmente a pesar del grado de riesgo que representa su volátil 

valoración.  

 

Asimismo, el contexto económico particular en Venezuela crea en el 

tejido empresarial necesidades particulares que este tipo de activo 

digital de una forma u otra ayuda a solventar, lo que trae consigo a 

su vez el aumento de transacciones con criptomonedas. Dichas 

operaciones deben ser reflejadas en los estados financieros de 

acuerdo a los principios de contabilidad de aceptación general.  

 

En virtud de todo lo anteriormente dicho, desde este espacio se 

recomienda intensificar el aumento de las capacidades técnicas en 

la materia contable de las criptomonedas de los equipos de trabajo 

que conforman los departamentos de contabilidad de las empresas 

venezolanas. Como también, diseñar e implementar programas y 

estrategias que permitan concientizar a todos los niveles de la 

entidad los beneficios que produce a la organización contar con 

procesos contables confiables y adecuados a los principios de 

contabilidad de aceptación general. 
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